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A R A G O N , 

D E M O C R A C I A 
Y S O C I A L I S 

El modo como se están produciendo los intentos de inundar 
Campo y su comarca, ha hecho que Aragón manifieste una vez más 
su indignación al saberse destinado a ser —en trágico contraste-
desierto absoluto o pantanos que cubren pueblos, nombres y recuer
dos de cuando éramos alguien. 

El reformisme, la Incompleta amnistía que ha frustrado la espe
ranza de una España definitivamente en paz es prueba de ello, no ha 
llegado a cancelar toda una manera de organizar el viejo Estado: la 
dictadura centralista. Urge, en consecuencia, la decidida marcha ha
cia un sistema que respete y aun potencie el derecho de las regiones 
y nacionalidades a planificar democráticamente su futuro en función 
de sus auténticas necesidades. Mientras tanto, no es posible existir 
como región, definirse, respirar, actuar en consecuencia. Las leyes 
no hablan de ello y habrá que hacerlas tarde o temprano. 

Un Gobierno que no arbitre soluciones correctoras a los desequi
librios regionales y a la clara segregación que supone el reconoci
miento de unas realidades sí y otras no, seguirá sin proporcionar al 
pueblo aragonés las mínimas garantías. Garantías que sólo asegura
rán la democracia y el socialismo. 

Estudio sobre la Ciudad Sanitaria José Antonio de la Seguridad Social 
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andaUín » 
TODOS SOMOS 
VICTIMAS 
Son muchas las tergiversaciones 

y caminos erróneos que se han da
do a la cuestión aragonesa frente 
al trasvase y otros problemas de 
nuestra t ierra; y entre todos, creo 
que el más erróneo y el menos i n 
teligentemente planteado es aquel 
que parte del enfrentamiento entre 
catalanes y aragoneses como tales, 
para potenciar, estoy seguro que 
inconscientemente, malos entendi
dos y supuestos rencores que muy 
poco contribuirán a la resolución 
de nuestros problemas. 

Me refiero concretamente a la 
carta firmada por V. P. R. F. que 
aparece en la sección "EL ROL
D E " del número 92 de AND ALAN 
y en la que el f irmante nos ofrece 
unos datos quizás valiosos a la ho
ra de saber cómo la C.A.M.P.Z.A.R. 
realizó su campaña publicitaria pa
ra conmemorar su Centenario, re
curriendo (¿quién sabe por qué?) 
a una agencia de publicidad cata
lana. Sin embargo, estos datos 
junto con los que expresan en qué 
términos fue realizada esta campa
ña, transcritos de una forma un 
tanto desencaminada, no hacen más 
que revivir el viejo fantasma de 
la aversión a lo catalán y que a 
todos nos interesaría enterrar pro
fundamente. 

Sobre la colocación del ahorro 
aragonés por la C.A.M.P.Z.A.R. po
co pueda decir, pues no conozco 
bien el tema, pero como trabajador 
aragonés en Barcelona no entiendo 
cómo a estas alturas se puede se
guir pensando en que nuestro mal 
y nuestro futuro está en manos 
del "avispado catalán" (como de 
forma poco afortunada los l lama el 
f irmante) cuando ya debiera que
dar bien sentado que ambos, el 
pueblo aragonés y el pueblo cata
lán, defienden su libertad del gran 
capital, que ha originado y está or i 
ginando el Aragón despoblado y la 
Barcelona irracionalmente desarro
llada de hoy día, y que en defini
tiva es el causante de todo el des
equilibrio regional reinante en todo 

el Estado Español. El esquema eco
nómico que nos rige hasta ahora, 
tendente al desarrollo brutal, sin 
reparar en los costes sociales que 
ocasiona en las regiones menos fa
vorecidas y hasta en las más favo
recidas, debe ser el objeto de nues
tro rencor. 

El ejemplo de la C.A.M.P.Z.A.R., 
si cierto, puede ser un claro expo
nente del mismo aragonés que se
cunda este caótico sistema econó
mico. Pero en ningún modo se debe 
ofrecer la imagen falsa del catalán 
ávido de nuestros recursos, pues 
quizás el pueblo catalán sepa mu
cho de imperialismos, pero más co
mo víctima que como agresor. 

J. M. 
(BARCELONA) 

Somos conscientes de la irracio
nalidad de la división provincial, 
fruto de una concepción centralista 
de la ordenación del territorio. De 
lo que se trata no es de añadir o 
privar a una provincia de un espa
cio territorial, sino de potenciar;, 
frente a la división provincial, la 
estructura y autonomía comarcal, 
con unos criterios de unidad geo
gráfica y económica, y en este sen
tido la unidad del Bajo Aragón es 
indiscutible. Y no hay que olvidar 
que en el caso de que la situación 
política del país se normalizara y 
una nueva ordenación terr i tor ial se 
llevara a cabo, sería el pueblo bajo-
aragonés quien tendría la últ ima 
palabra en este aspecto. Por lo tan
to, aunque nos consolidemos con el 
espíritu de la " M a r x a " , condena
mos este intento anexionista. 

J. Ignacio Micolau 
Julio J. Moreno 

(ALCAÑÍZ) 

EL 
BAJO ARAGON 
NO ES CATALUNYA 

EL RIBAGORZANO, 
DIALECTO 
DEL CATALAN 

El espíritu democrático del pue-
Dlo catalán, su lucha por la demo
cracia, por las libertades, por la 
defensa de su lengua, han sido una 
constante a lo largo de la Historia. 
Hoy, continuando en esta línea, ha 
programado lo que pretende ser, a 
pesar de las prohibiciones guberna
tivas, esa demostración de civismo 
que es la "Marxa de la L l ibertat" , 
para la reconquista de las l iberta
des democráticas y la recuperación 
de las señas de identidad de un 
pueblo, desde una perspectiva no 
centralista, pues de lo que se trata 
es de que parta ese espíritu de las 
propias comarcas. No obstante,. ante 
la perspectiva de que la " M a r x a " 
pasara por el extremo oriental del 
Bajo Aragón (Valderrobres), nos 
creemos en el derecho y el deber, 
como bajoaragoneses, de denunciar 
cualquier tipo de colonialismo pro
venga de donde provenga. No cree
mos que vaya con el espíritu de la 
" M a r x a " una maniobra anexionis
ta como es el reivindicar una zona 
que, por su situación fronteriza, 
tiene elementos catalanes no menos 
que aragoneses. 

He leído con atención el artículo 
que f i rma H. Español, escrito en la 
lengua de la Alta Ribagorça —como 
dice él—. Estoy totalmente de 
acuerdo con el intento de reivindi
car las lenguas y hablas de Aragón 
(ANDALAN núms. 74/75 y 87). Lo 
que no estoy de acuerdo es que se 
escriba un ribagorzano oriental con 
las normas ortográficas castellanas, 
por el hecho de ser un dialecto del 
catalán occidental. 

Para entendernos el artículo debía 
de haber sido escrito, más o menos, 
de esta manera. Solo escribiré el t í 
tulo y el ifinal, como botón de 
muestra: 

"Escric istas línias en la llengua 
de la Alta Ribagorça i ja sé que la 
gent d'ací ja saben tot açò i molt 
més sobocte 'eí problemas de ista 
terra. Però tamé penso que no sol 
ho hem de sabre sinó que las hem 
de dir tots junts i for t ta que las 
sentan a Huesca i a Madrid i si no 
las volen escultar que deixen els 
puestos ta que la gent de la terra, 
que governan, n'elliga uns altres". 

Finalmente quiero decir que es 
preciso que el ribagorzano entre en 
la escuela, basándose en los decre
tos oficiales sobre las lenguas re
gionales, decretados hasta el pre
sente. El pueblo ha de saber escri-

DEFENDIENDO 
A SENDER 
A pesar de la distancia (física) que me separa de mi 

país aragonés, sigo con atención y con enorme cariño 
la marcha de su quincenal; periódico bien hecho, con 
un justo sentido del papel que juega en el decisivo mo
mento histórico del país y del Estado. 

¥ paso ya al punto que motiva mi carta. En el nú
mero 91, correspondiente al 15 de junio de 1976, y en 
la sección "Esta tierra es Aragón", se pubiica un art icu
lo titulado "Sender, de nuevo". La verdad, el artículo 
me ha parecido lamentable. El autor demuestra un ab
soluto desconocimiento de la personalidad e ideología de 
nuestro gran novelista. 

A ver si me explico. A l articulista le molesta —y mu
cho-^ la actitud anticomunista de Sender. Pues, ¡vaya 
puñetas de democracia que tratamos de implantar si en 
cuanto alguien opina como le da la gana (de forma 
diferente a la nuestra, claro) le trasladamos del pedes
tal a la hoguera... o, por lo menos, al baúl de los re
cuerdos, o de los olvidos! Eso sí, quedándonos con la 
parte de su obra que más nos complace, la que está de 
acuerdo con nuestra forma de pensar, la que no nos 
molesta. ¡No, señor! Sender no nos engaña n i nos ha 
engañado nunca. El ha sido un ardiente anticomunista 
desde hace un montón de años, desde antes de salir 
de España en 1938. (Lea atentamente si no "Los cinco 
libros de Ar iadna", entre otros posibles ejemplos). Y 
que conste que no estoy en absoluto de acuerdo con la 
postura de Sender en cuanto a su rusofobia. 

Lo que molesta de Sender es su inquebrantable indi
vidualismo, su anarquismo puro, su atrevimiento para 
exponer lo que piensa sin rebozos, sin adornos, sin im
portarle un bledo lo que vayan a pensar los demás. Sen
der es Sender. Y de la misma forma que no aceptó el 
patriarcado intelectual de Unamuno en el Ateneo, del 
mismo modo que no inclinó la cabaza ante el rey A l 
fonso X I I I , igual que desafió al stalinismo, con igual 
talante que ha mantenido sus teorías —verdaderas o 
falsas— a lo largo de estos años, ahora, de vuelta en 
España, no va a aceptar que nadie le ponga frases en 
la boca n i que le usen de estandarte. ¿El el articulista 
incapaz de comprender algo tan simple? Y que conste 

que Sender no ha mutado su rusofobia por una opuesta 
gringofi l ia; cosa diferente es que, tras varios decenios 
en los Estados Unidos, algo de aquella cultura se le ha
ya impregnado, pero de ahí a afirmar que siente entu
siasmo por lo americano va un abismo, y significa una 
de estas dos cosas: o haber leído muy mal y desatenta
mente a Sender, o tratar de mixtif icarlo con muy mala 
leche. Si hay un sentimiento que ha perdurado macha-
conamente a lo largo y a lo ancho de su obra, a pesar 
de los años, a pesar del olvido de los suyos (olvido vo
luntario y culpable: yo salí de la bendita Universidad 
en 1966 sin conocer de Sender más que el nombre y, 
vagamente, " L a Crónica del A lba" ) , si hay algo, digo, 
es su enraizado y profundo aragonesismo. Si Sender ha 
proclamado de forma contundente alguna lealtad, si ha 
manifestado su pertenencia a una cultura, ésta ha sido 
la aragonesa. Que ningún aragonés lo olvide. Aragón 
le debe mucho. El a Aragón... o mejor dicho a nosotros, 
los aragoneses, bien poco, que cuando nos ha convenido 
lo hemos usado de bandera del inconformismo, y ahora... 
(¡somos tan íntegros!) lo queremos zarandear y darle 
una lección de política. ¡Ja! 

Podría decir alguna que otra cosa más sobre el a r t i -
culico de marras. Sobre lo de la cultura innane de Sen
der, por ejemplo. Pero quiero terminar ya dándole un 
muy humilde consejo al señor articulista: no se moleste 
en sentir piedad por Sender. Le aseguro que él no nece
sita su piedad n i la de nadie. A lo mejor lo único que 
quiere es que lo dejen un poco en paz, que bien mere
cido se tiene un descanso respirando aires aragoneses. 
Y lea, lea sus obras, todas. 
í r t m ^ n c i a ' c o m o ^ i m o s aquí los españoles con 
frase un tanto vulgar pero muy expresiva, "en el culo 
s L n ^ ñ , ^ ^ - ^ l e la ^municaclón 
Sigan en la lucha que se han propuesto, que, por des
gracia todavía se vislumbra larga. Adrante maños 
para hacer una España de convivencia y un Aragón 
mas libre y más próspero para todos. * 

Miguel R. Valiente 
(BUNDOORA, Australia) 
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bir la lengua que habla, es la ma
nera más adecuada de sacarle ton
tos complejos de inferioridad l i n 
güísticos, y de no hacerle analfabe
to de su lengua y cultura. Cuando 
antes entre en la escuela mejor, 
¿por qué no ya este curso de 1976-
1977? 

J. M. Pons i Brual la 
(LLEIDA) 

ESTESO, 
PARA 
SUBNORMALES 
Hace unas cuantas semanas t u 

vimos la desgracia de ver por TVE 
una intervención de Fernando Es
teso en "Direct ís imo". Aquello era 
una total fa l ta de respeto a las per
sonas que viven en los pueblos de 
Aragón, que fueron escenificadas 
como subnormales profundos. Para 
más recochineo, el ta l " a r t i s t a " de
jó bien claro su origen desgracian
do el r i tmo maravilloso de nuestra 
Jota. Pensamos que para esta clase 
de intervenciones es para las que 
tenía que existir la censura.. 

Hemos tardado tanto a .enviar 
esta carta, para poder dar la no
ticia de que en nuestra comarca 
funcionan grupos de chavales d i r i 
gidos por sacerdotes de amplia v i 
sión pastoral y monitores de los 
mismos pueblos. Cada año se cele
bra la fiesta de la comarca en un 
pueblo distinto, esta vez ha sido en 
Valderrobres y con una representa
ción que abordaba un tema muy 
actual. Después de mostrar una 
pancarta que decía "así nos ven 
los de la ciudad", salía un grupo 
de chavales vestidos al estilo de "Ja 
charanga del tío Honorio", cantan
do una de sus profundas cancio
nes. A continuación otra pancarta: 
"así somos en real idad", tras de la 
cual se entablaba un diálogo entre 
un grupo que representaba ser del 
pueblo y otro de la ciudad, en el 
que los primeros explicaban a los 
segundos cómo eran y lo que ha
cían las gentes y los jóvenes del 
pueblo, que desde luego dista mu
cho de i r con la boina calada hasta 
las narices y dar saltos con la ayu
da de un bastón como si fueran 
monas. 

Escribimos esto para que todos 
sepan que en los pueblos estamos 
hartos de los protagonistas de tan
tos chistes y gracias, que a nuestro 
Juicio desmerecen a su profesión de 
artistas. 

Lola Andréu Serret 
Carmen Guare Merino 

VALDERROBRES (Teruel) 

SORIA NUCLEAR 
IINOII 
Esta vez ha correspondido a la 

abandonada t ierra soriana el honor 
de que se instale una central nu 
clear en sus campos. Con el apoyo 
y empeño de nuestro democrático 
alcalde, Sr. Carazo, van a conseguir 
al f in , industrializar Soria, y a un 

precio muy alto, pues para pagar 
esta industrialización hemos de des
pedirnos de nuestra riqueza agríco
la, ganadera y forestal. 

El problema no sería tan grave 
si por lo menos el pueblo tuviera, 
primero, una información objetiva, 
y después un margen de decisión 
como en el resto de provincias don
de se ha intentado ubicar esta clase 
de centros, pero en nuestro caso se 
ha manipulado la información con 
pretextos y alegaciones buenos, pe
ro no ciertos; se engaña al pueblo 
de una manera descarada y se en
cubre la verdad, por este motivo 
acudimos a este periódico que por 
lo menos esperamos tenga la gen
tileza de publicar esta carta (cosa 
que en la t ierra a la que afecta la 
central no se permite) cuyo objetivo 
pr imordial es denunciar la informa
ción parcial y falsa que se da al 
pueblo soriano de lo que se les va 
a poner, puesto que los riesgos y 
consecuencias de las centrales nu
cleares todos conocemos de sobra, 

Delicia Ruiz Modrego 
(BARCELONA) 
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a m n i s t í a p r o v i s i o n a l 
y t r a m a s n e g r a s 

EL segundo Gobierno de la Mo
narquía ha cumplido un mes, 

un mes de verano que ha acelera
do sensiblemente el proceso políti
co del posfranquismo. Sería inge
nuo y hasta peligroso, pretender 
negar toda importancia política a 
algunos acontecimientos como la 
amnistía o el diálogo poder - oposi
ción, por el hecho de que todavía 
no pueden considerarse como pa
sos satisfactorios. Si a ello se aña
de la política de hechos consuma
dos que está practicando la oposi
ción al aflorar por las buenas y sin 
pedir permiso a nadie, se puede 
aventurar la hipótesis de que la 
ruptura pactada estaría hoy bastan
te más cercana que hace sólo mes 
y medio, en vida política de Arias 
o Fraga. 

Este verano el país no está te
niendo vacaciones políticas y es 
precisamente en agosto cuando se 
han empezado a acumular aconte
cimientos, porque todo el mundo 
tiene la mirada puesta en un otoño 
que podría ser definitivo. 

AMNISTIA PROVISIONAL 

O A J O una inmensa fotografía de 
Sánchez Montero abrazando a 

un familiar a la salida de Caraban
chel, el diario «Arriba» llenaba toda 
su portada con una sola palabra: 
«Libertad». Puede ser un símbolo 
de lo ocurrido con la palabra que 
más españoles han gritado desde 
que Franco fue enterrado, la am
nistía. Después de que muchos ma
nifestantes dieran Con sus huesos 
en las cárceles por pedirla, des
pués de que el propio Fraga ha
blara displicentemente de una me
dida que consideraba como bandera 
demagógica de los comunistas, des
pués de que pareció que todo iba 
a quedar en una minirreforma del 
Código Penal, el Gobierno ha teni
do que recoger el clamor nacional 
y proponer al Rey la amnistía. El 
propio ministro del Ejército recono
cería que la amnistía se había con
vertido en un clamor de buena par-
'te del pueblo español y que el 
Ejército lo había aceptado. 

Aunque hasta el momento su apli
cación está siendo irritante por lo 
lenta, se puede esperar que de 630 
presos políticos que ocupaban las 
cárceles el día 31 de julio, queden 
en libertad más de 550, todos a 
excepción de un grupo que ronda
ría los 70 en el mejor de los casos. 

Con mayor amplitud para los deli
tos no sometidos a la justicia mi
litar, la amnistía es un paso de 
gran importancia, conquistado por 
la presión masiva ejercida desde 
abajo en toda España. El hecho de 
que todavía no haya sido completa, 
no hace sino presagiar que la pre
sión va a continuar hasta que no 
quede un solo detenido por delitos 
de intencionalidad política en con
tra del régimen surgido de la gue
rra civil. 

Otra grave paradoja de la amnis
tía radica en que tendrán que exa
minar cada caso los mismos tribu
nales que juzgaron en su día y con
denaron. Es decir, que las mismas 
jurisdicciones excepcionales y espe
ciales que deberían quedar abolidas 
para que la amnistía tuviera senti
do, van a ser las encárgadas de 
encuadrarla. Mientras, además, con
tinúan en pleno vigor leyes de or
den público y de prevención del 
terrorismo que ningún país demo
crático se atrevería a mantener en 
pie. Los condenados por estas leyes 
impropias de una democracia, no 
van a ver revisados sus juicios, en 
el caso de que no estén afectados 
por |a amnistía. 

Todo indica que la campaña para 
sacarles a la calle (el grito de 
«presoak kalera» lo dice al pie de 
la letra) va a continuar. En Euzkadi, 
nacionatidad a la que pertenecen 
casi todos los que ahora no han 
sido amnistiados, cientos de miles 
han pedido estos meses la amnis
tía total. Guipuzcoanos, alaveses, 
navarros o vizcaínos, en su gran 
mayoría, no consideran normal la 
situación en la que han vivido y vi
ven todavía, y no calificarían como 
terroristas ni asesinos a quienes 
van a quedar en las cárceles. Exi
girán su libertad como parte de la 
normalización del más grave proble
ma que hoy tiene planteado el Es
tado español, el problema vasco. 
Instituciones oficiales como los 
ayuntamientos de Vergara o Herna-
ni, ya lo han expresado pública
mente. 

LA LEGALIDAD POR SU MANO: 
EL PCE 

NINGUN partido democrático va 
a pasar por la ventanilla del 

Ministerio de la Gobernación, en 
una prueba de la eficacia que ha 
tenido la unidad en el seno de or
ganismos unitarios. Pero no sólo 

eso: algunos partidos se han auto-
conferido la legalidad, porque opi
nan que es el pueblo quien está 
imponiendo la legalidad en la calle. 
Es el caso del Partido Comunista, 
cuya reunión en Roma sobrepasa 
con mucho el marco del propio par
tido. 

El PCE ha optado por salir de 
las catacumbas, porque piensa que 
son menos beneficiosas que la luz 
del día y porque no quiere jugar a 
juegos dobles. La presentación de 
su Comité Central en Roma signi
ficaba el más completo desacato a 
la ley que ha establecido la lega
lidad bajo condiciones de los par
tidos políticos. Es decir, el más 
completo desacato a la Reforma. 

Una de las conclusiones de la 
reunión romana destacaría este he
cho fundamental: debe ser congela
da la legislación sobre partidos 
aprobada en las Cortes. Nada de 
ventanillas. Porque se ha visto cla
ro que si el Estatuto de las Aso
ciaciones del Movimiento —máxima 
libertad en vida de Franco— supu
so la legalización de los que ya 
estaban en el ajo político del Ré
gimen, lo que ha obtenido la re
forma en este punto esencial no es 
sino un cambio de nombres: lo que 
antes eran asociaciones, ahora son 
partidos. Pero los mismos, si se 
exceptúan muy significativos gru
pos. 

La impresionante operación de 
relaciones públicas que lleva a cabo 
el PCE, implica también un cambio 
interno que le capacite para pasar 
de ser un partido clandestino y mi
noritario a convertirse en un par
tido de masas, donde en vez de 
células haya agrupaciones abiertas. 
El PCE, que tiene ya locales en 
toda España a falta sólo de la ban
dera con la hoz y el martillo, se 
ha visto apoyado y acompañado en 

Carrillo en Roma: adiós a las 
catacumbas 

^s te salto por los partidos que in
tegran la Oposición. 

LA RUPTURA EMPIEZA 
POR EL DIALOGO 

/^•ON esa Oposición, que no aspi-
^ ra a turnarse en el poder con 
los actuales gobernantes, sino a po
ner en discusión y en votación toda 
la estructura del Estado, ha empe
zado a dialogar tímidamente el Go
bierno de Suárez. Las cotas más 
altas que se han alcanzado en etse 
diálogo han sido, al parecer, la con
sulta que Suárez hizo a Ruiz Gimé
nez sobre la amnistía cuando toda
vía no se había promulgado y la 
visita «cordial» de Carrillo al emba
jador de España en París. 

Pero lo que hasta la fecha han 
sido entrevistas aisladas con per
sonajes proscritos por el franquis
mo, podría convertirse en algo más 
importante, de acuerdo con la de
cisión adoptada por Coordinación 
Democrática en su reunión del día 
28, y por unanimidad: una ponencia 
va a elaborar el marco en el que 
será posible por parte de CD el 
diálogo Gobierno - Oposición. Paía 
que ninguna de las condiciones fun
damentales que impone la oposi
ción se quede en la gatera. Es 
evidente que si la libertad de todos 
los partidos, la formación de un 

Gobierno provisional sin exclusio
nes o las elecciones de unas Cor
tes constituyentes sucumben en 
este diálogo, no se habría conse
guido romper con la dictadura ni 
sentar las bases para que nuestro 
futuro no tenga que estar amena
zado por rupturas que ya no serían 
pacíficas ni pactadas. 

En tal sentido, esta quincena ha 
registrado otro dato positivo al que
dar en claro la actitud de todos 
los partidos y fuerzas de CD des
pués del incidente ocurrido con la 
firma del «documento de los 46» 
o de «los 32». La ausencia en estos 
escritos de personas vinculadas a 
partidos más a la izquierda que el 
PCE o de organizaciones que no 
son partidos, pudo poner en serios 
problemas la continuidad de CD. 
En su reunión del día 28, CX> apro
baba además un punto muy delica
do: en septiembre habrá una re
unión conjunta de la instancia uni
taria a nivel de todo el Estado, 
con las que representan a la opo
sición en cada una de las naciona-

Revisando el Concordato 

lidades catalana, gallega o vasca. 
Así, el deseado diálogo con las 
fuerzas reales del poder podría ser 
completamente unitario. 

EL CONCORDATO 

T TNA de estas fuerzas, junto al 
^ Ejército o el gran capital, ha 
sido tradicionalmente la Iglesia, cu
ya actitud presente difiere mucho 
de la que ha mantenido durante si
glos. Una muestra evidente ha sido, 
en estos días, el comienzo de la 
revisión del Concordato que en 
1953 obtuvo impresionantes privile
gios para la Iglesia, a cambio del 
respaldo legitimador que suponía su 
firma, anterior incluso al acuerdo 
con USA, que vendría a ser el de

finitivo afianzamiento de la dicta
dura en España. 

El documento firmado en el Va
ticano retira al Estado español su 
gran privilegio concordatario, el de
recho de presentación de obispos, 
mientras que la Iglesia renuncia al 
fuero eclesiástico, pero todavía no 
a numerosísimos y nada magros 
beneficios obtenidos mediante el 
Concordato aún vigente. Es el caso, 
por ejemplo, de las cláusulas de 
contenido económico o fiscal. Pero 
en este sentido, el diálogo de la 
Oposición democrática con las fuer
zas reales se ha visto ya facilitado 
con el comienzo de la revisión del 
concordato. 

TRAMAS NEGRAS 

OERO no todo ha sido positivo 
* en esta quincena de agosto. 
Las balas han vuelto a herir a va
rios manifestantes —uno muy gra
ve en Villaverde y varios más en 
Rentería y Asturias—, mientras que 
los grupos «incontrolados» de la 
extrema derecha continúan realizan
do acciones violentas sin que lle
gue el día de su detención y es
clarecimiento. Ahora, con el secues
tro de Eduardo Moreno Bergareche, 
«Pertur», el pueblo de Euzkadi ha 
añadido a las muchas razones que 
tenía para la protesta ,una más. 
Los manifestantes han unido el se
cuestro de «Pertur» con la larga se
rie de atentados terroristas —en 
cuanto que siembran el terror in
discriminado en la población no be
ligerante— cometidos por grupos 
que cada día cambian de sigla. 

La desaparición de «Pertur» deja 
claro una vez más que las «tramas 
negras» han tenido oportunidad, po
der y medios suficientes para or
ganizarse y entretejerse muy sóli
damente en España. La denunciada 
presencia de fascistas internaciona
les en Madrid y las baladronadas 
violentas de cierta derecha extrema 
enrarecen el panorama. Hasta el 
punto de que existan dudas sobre 
el verdadero fondo de una organi
zación pretendidamente ultraizquier-
dista como la que se ha atribuido 
las estúpidas —y mortales, por des
gracia— bombas «contra la amnis
tía» que se volvieron a repetir el 
pasado día 31. Las sospechas de 
los españoles son muy graves. Y 
sólo un esclarecimiento completo 
del «terrorismo blanco» podría tran
quilizar al país. Pero los 106.000 
funcionarios armados del Orden Pú
blico no consiguen por ahora de
tectar a esta minoría. 

H E íí>GlOf 
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Pantano de Campo 

INUNDAR... ¿PARA QUIEN? 
EL p r imer día de agosto —mes de agostamiento in fo rmat ivo , mes 

de las faenas agrícolas y del pastoreo, mes de vacaciones en 
centros oficiales y días de in ter in idad en el Gobierno Civ i l de Hues
ca, a cuya cabeza quedó, por esos días, el presidente de la Diputa
ción Provincia l , organismo que, por cierto, aún no se ha pronuncia
do of ic ia lmente en torno al asunto— llegaba al Ayuntamiento de 
Campo una «nota-anuncio» de la Confederación Hidrográf ica del 
Ebro, en la que se not i f icaba tenía ya en su poder autor ización 
para incoar el expediente de in formac ión públ ica del proyecto de 
presa del embalse de «Manuel Lorenzo Pardo». 

El viejo fantasma del embalse de 
Campo pasaba así, de sopetón, de 
su cálido refugio en la semileyenda 
para hacer dormir a los niños, al 
terreno trágico de lo decididamente 
catastrófico. En el Ayuntamiento de 
Campo nadie quería creérselo hasta 
que pudieron meter el dedo en la 
llaga del Boletín Oficial de la Pro
vincia. Trias muchos, muchísimos 
años de incertidumbre, años en que 
nadie quiso remozar, Invertir, am
pliar por miedo al pantano, el fan
tasma tomaba cuerpo definitivamen
te. ¿Recurso? Un mes, un solitario 
mes de obligada permanencia de 
la nota de la C.H.E. en el cartel de 
avisos del Ayuntamiento... y poco 
más. 

"CAMPO QUIERE VIVIR. 

Escasas horas después de llegada 
la noticia, el alcalde —Daniel Fuster, 

27 años, claro y «echao pa lante»— 
convocaba a sus vecinos en pleno 
centro del pueblo para informarles 
del estado de las cosas. En medio 
de un silencio sepulcral, el alcalde 
de Campo pedía frío en el análisis 
y calor en la defensa de sus patri
monios, solicitaba, dramáticamente, 
la solidaridad de todo Aragón y 
ponía, decididamente, al hombre por 
encima de todo criterio de rentabi
lidad económica. Sobre sus cabezas, 
dos tan breves como expresivos 
mensajes: *Campo pantano no» y 
«Campo quiere vivir». 

Desde entonces hasta ahora mis
mo, poco de nuevo. Con fecha 9 
de julio, el presidente de Montañe
ros de Aragón recibía una notifica
ción del Ministerio de Obras Públi
cas en el sentido de que la pro
puesta alternativa elaborada por la 
entidad deportiva aragonesa —va
rios pantanos medianos en lugar de 

LOS JOVENES 
SE ORGANIZAN 

Cuatro miembros de la Coordinadora: sonrisas y Congreso 

"Los Jóvenes de Zaragoza, que 
nos consideramos parte fundamen
tal de la sociedad, no como candi
datos a ser "los hombres del ma
ñana"-, sino como una gran fuer
za social que libre de perjuicios y 
condicionamientos tiene mucho que 
decir y aportar en este momento 
importante por el que atraviesa 
nuestro país, y en el que se i n 
tenta buscar nuevas formas de con
vivencia y de estructura social que 
logren una sociedad donde predo
mine el respeto a la persona y la 
Justicia social sobre los intereses 
de grupos individuales... reclama
mos una vez más el derecho a de
jar oír nuestra voz y nuestras opi
niones libres de todo manejo por 
parte de la sociedad adul ta". 

Así comienza el l lamamiento pa
ra la celebración del Congreso de 
la Juventud Zaragozana, que ha 
lanzado con motivo del Bimilena-
rlo de la ciudad la Comisión Dio
cesana de Jóvenes de Acción Cató
lica y que ha sido apoyado por ia 
Coordinadora de Jóvenes de Zara
goza. Este Congreso, que se pro
yecta abierto a todos los Jóvenes 
sin excepción, se organizará en eta
pas sucesivas y de forma descen-
tralizadora, para lo que se consti
tuirán en cada sector Juvenil ( t ra
bajadores, enseñanza media, ba

rrios, etc.) comisiones representati
vas que serán las que se encar
guen de programar las actividades 
del Congreso, que se espera sea un 
primer paso para el de todos los 
Jóvenes de Aragón. 

La mencionada Coordinadora de 
Jóvenes se ha presentado pública
mente por su parte "como alterna
tiva e interlocutor válido de la Ju
ventud", pretendiendo que formen 
parte de ella todas las asociaciones 
Juveniles, "...estamos abiertos a 
todas ellas, sea cual sea su ideolo
gía y forma de trabajo", han se
ñalado. La Coordinadora se compo
ne de tres frentes: estudiantes, ba
rrios y trabajadores, cada uno de 
los cuales funciona independiente
mente y elige a sus representantes 
en la Coordinadora, en la que tam
bién se incluyen otras asociaciones 
Juveniles que no están encuadradas 
en ninguno de los citados frentes, 
tales como Acción Católica (jóve
nes). 

Por otra parte Juventudes Socia
listas, Unión de Juventudes Comu
nistas, Movimiento de Juventudes 
Comunistas y Joven Guardia Roja, 
vienen realizando contactos de cara 
a la creación de una plataforma 
unitaria de fuerzas políticas Juve
niles aragonesas. 

uno gigantesco, lo que permitiría la 
obtención de la misma potencia hi
dráulica que la deseada sin Inundar, 
prácticamente, pueblos ni tierras de 
cultivo— había sido remitida, para 
su estudio, a la Dirección General 
de Obras Hidráulicas. 

LO QUE SUMERGIRAN 
LAS AGUAS 

Cuando este ANDALAN salga a 
la calle, faltarán quince breves días 
para que el pantano de Campo —o 
de «Lorenzo Pardo», según el entu
siasmo tecnocrático que se le eche 
al asunto— esté definitivamente 
sentenciado. En ese mismo momen
to, Campo, Morillo de Liena y Na-
varri-Las Colladas entrarán en ca
pilla, a la espera angustiosa de que 
el agua Ies entre por las ventanas. 
En ese preciso momento. Santa 
Liestra, San Quílez, Foradada del 
Toscar, Bacamorta, Senz, Espluga, 
Biescas —del Valle de Bardagí, que 
no del de Tena— Santa Maura, 
Aguascaldas y Seira habrán comen
zado su proceso involutivo hacia ie 
Edad de Piedra, al quedar sus ac
cesos total o parcialmente bajo las 
aguas y condenados sus hombres y 
rebaños a la trashumanoia, siguien
do los pasos del médico, el cura o 
el veterinario. En el momento en 

Campo unido... 

que se firme el «hágase», unaa 
12.000 cabezas de ganado ianár y 
vacuno, dos serrerías, una central 
lechera —que recoge y pasteuriza 
más de 4 millones de litros de le
che al año— y un total de unos mil 
habitantes, tendrán que escapar mon
te arriba ante la llegada del diluvio 
del kilowatiq. 

KILOWATIO MANDA 

A estas alturas, nadie se cree ya 
en aquella comarca que el pantano 
vaya a servir —como dice la Con
federación—, por este orden, para 
regar la tierra baja, para regular el 
caudal del Esera y, jen último lugarl, 
para producir energía eléctrica. En 
palabras del alcalde de Campo, ¿qué 
es lo que se va a regar si la in
fraestructura ya hecha para los re
gadíos no ha cambiado para nada 
los cultivos, que siguen siendo de 
secano? ¿Cómo entender que el pan
tano de Campo va a servir para re

gular al inmediatamente Inferior, el 
de Barasona, si el proyectado es 
15 veces superior al ya hecho que, 
por cierto, flaco servicio presta a 
los agricultores al obligar la produc
ción hidroeléctrica a una permanen
te apertura de compuertas, precisa
mente en tiempos en que el agua 
se necesita para regar? Excluidas, 
pues, las dos primeras hipótesis-
tapadera, sólo queda la tercera: pro
ducir kilowatios ql precio humano, 
social, que sea. Hacer de Huesca 
aquel paraíso soñado por el ex-go-
bernador civil Fragoso del Toro 
—«todo verde y azul»—. Y si, de 
paso, se tiene regulado el Cinca ca
ra a una posible instalación de la 
central nuclear de Chalamera y cla
vada una buena pica en el trasvase 
del Ebro, pues mejor que mejor... 
¿O d o se trata, precisamente, de 
ésto? 

CARLOS OROEL 

LUGARS BUEDOS, 
REDOLADAS AMORTADAS 

A despoblazió d'o Pirineo arago
nés, ye un feito de gran importan-
zia ta conoxer cuala ye a reyalidá 
d'ista ampia part i d'o pais. Os ca
sos de Solana, Sobrepuerto, bal de 
Bió y a bal de Broto son uey, 
chunto con bellas redoladas d'o SO-
brarbe y Ribagorza, l'exemplo claro 
d'o triste esdebenidero que se p r i -
senta t'o Pirineo, sino s'atura o 
terne prozeso d'a marcha d'os su
yos abitans. 

As zifras mos amuestran o nega-
tibo que ye estada la planificazión 
d'a montaña. Redoladas como So
lana y Sobrepuerto dende fa t iem
po amortadas y qu'an llebáu à j n a s 
de mi l presonas à deixar a casa, 
las campos, o pais; o caso de So
lana, anque no ye d'agora, si ye 
significatibo de l'importanzia (?) 
que merexeba à l'Estáu as fami 
lias que bi-yeran: espulsadas con 
buenas parabras y con malas re t r i -
buzións. A bal de Bió (u "val le 
V io " ) , que n'os años sisanta, b i -
eba mas de zincozientos abitáns, 
uey no bi'n abrá, de contino, mas 
de quinze bezinos. Asti, s'empezi-
pian as obras d'as comunicazions 
con as bals prosimas, cuán no en-
queda cuasi chen t'aprobeita-las. 
Chen que s'en marcha, y.s'en mar
chará, por as altas contribuzions, 
a falta d'aduya, a bida cuasi me-
yebal, as malas comunicazións y, 
resumindo, por l'incomprensión dé 
l'Estáu cara os poblemas d'o mon
tañés. 

Broto y os suyos iugaróns, anque 
cualcosa mi l lor qu'istas redoladas, 
tamién ha notáu con fuerza la des-
poblazión: n'os sisanta, ista bal, 
bi-eba 1480, abitáns, no plegando 
n'iste inte, à os 900 y o que ye 
pior ye que l'ambiesta no ye ma-
siáu buena. O paso d'os años si-
santa à os setanta, bi-ye, en todas 
istas redoladas, o momento mas 
dramático: Solana s'amorta y os 
treze lugárs suyos que bi-sabe a 
marcha d'as 400 presonas que en-
quedaban; bal de Bió pasa de mas 
de 500 à 80 n'as primeras añadas 
d'ista decada; Sobrepuerto igual 

como Solana; bal de Broto con[ 
una disminuzión de mas de 600? 
presonas, etz. Como remate, y ta 
que balga de comparanza, as bals 
de Broto, Bió, Solana, Sobrepuerto 
y a ribera de Fiscal sumaban en 
1960 cuasi 4000, abitáns uey no ple-
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gan, a pesar d'as fusións de mu-
nizipios, à 1200. 

CHORCHE 

BOCABULARIO: ambiesta: pano
rama; buedos: vacíos; bi-saber: 
suponer. 

PINTADA ANTINUCLEAR 

En pocas horas, la fachada: del 
¡ Cine Moderno de Sástago se con-
• virt ió el pasado día 1 en un grito 

de colores contra las centrales nu
cleares, que se quieren instalar en 
esta localidad y en la vecina de 
Escatrón. La "p in tada" , a cargo 
del Colectivo de Artistas Plásticos 
de Zaragoza, era - el primer acto 
de la I I Semana Cultural de Sás
tago, que ha organizado la Socie
dad Deportiva de este pueblo ribe
reño del aun no demasiado nuclear 
Ebro. En el programa de la misma 
había días dedicados a la gestión 
municipal, a los niños, a la can
ción aragonesa, al movimiento obre-

i ro y sindical, al teatro - e l Estable 
puso en escena "Historias de an
taño para gentes de hogaño"— y 
a la mujer y la democracia 

La "pintada» del cine fue un 
buen comienzo, acogido muy favo-

„ . v" 
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rablemente por los vecinos, que 
comprendieron enseguida el empe
ño, de los artistas en "centrar 
nuestras actividades alrededor de 
los problemas más importantes de 
aquellos barrios y pueblos a los que 
hemos llegado, tratando de aportar 
con nuestra actividad un elemento 
más en -la denuncia de éstos", co
mo decía un escrito del Colectivo 
repartido por las calles de Sásta
go, " u n pueblo aragonés más —se
guía el comunicado—, al igual que 
Chalamera o Escatrón, que se ve 
afectado por el proyecto de insta
lación de una central nuclear, a 
pesar de las continuas opiniones 
én contra del vecindario y de la 
región entera. Nosotros intentamos 
con esta " p i n t a d a " que dejamos 
en el pueblo, mostrar aquellas cues
tiones que creemos abarca el pro
blema de las centrales nucleares"-
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DIAS 
EN LA 
REGION 

PROTAGONISMO COMUNISTA 
Revuelo acuoso en el norte, cai

ma chicha festiva en el sur, este 
y oeste, y cierto pálpito «en el cen
tro que la manda» —como diría 
Carbonell—, ha sido, más o menos, 
la tónica de estos quince laurenti-
nos días de Aragón. 

Por arriba, Campo y Berdún —a 
corto plazo el primero, a medio el 
segundo— han sido noticia líquida 
y explosiva por obra y gracia de 
los dictados de don Kilowatio Por-
encimadetodo.. Gran movilización po
pular en el primer caso y miedos 
significativos en el segundo, como 
el del C. I. T. jacetano, que no qui
so meter baza en el tema en la 
mesa redonda celebrada el Día de 
la Comarca, quizá por lo que pu
diese ocurrir. 

Huesca capital y la infinidad de 
los pueblos de la Región han en
trado en agosto por la vaquilla y el 
tinto, lo que no resulta un mal 
método de tomar aire para el ca
liente otoño que se nos viene en
cima. En Huesca, por si acaso, 
días antes de San Lorenzo se pre
sentaba Coordinación Democrática, 
contrapunto político a la rimbom
bante y noventaiochista presenta
ción de las mairalesas, que este 
año tuvo el contrapunto inesperado 
del discurso «con miga» de Sebas
tián Martín-Retortillo. 

OTRA VEZ LA CONSTRUCCION 

A comienzos de mes, represen
tantes del sector de la Construc
ción en la «Inter», convocaban una 
rueda de Prensa —minimizada y 
aun soslayada por buena parte de 
la Prensa local— para informar del 
Comunicado del Secretariado de las 
Comisiones Obreras de la Cons
trucción, elaborado días antes a ni
vel nacional. En el mismo se de
nunciaba el paro —que alcanza a 
la cuarta parte del censo laboral 
del sector—, se proponía la inicia
ción de un proceso asambleario 
desde la base, y se constataba el 
éxito de las últimas luchas de la 
Construcción, para terminar solici
tando una amnistía sin exclusiones, 
a la vez que se condenaban los úl
timos atentados —«convencidos de 
que son obra de elementos de la 
extrema derecha»— y la represión 
manifestada en ios recientes acon
tecimientos. El accidente que costó 
la vida a un obrero del ramo el 
día 10, fue motivo una vez más 
—¡y van.,.!— para denunciar la fal
ta de seguridad y las jornadas ex
cesivas habituales en la Construc
ción. 

TAMBIEN LOS PROFESIONALES 

Escasos días después, la Comi-
actitud una postura de boicot ante 
de Profesionales Demócratas de 
Aragón hacía públicas una serie de 
consideraciones en torno también 

al Decreto Ley relativo a la am
nistía, que reproducimos en la pá
gina 16, y la Agrupación de Banca 
Privada de Zaragoza, por su parte, 
hacía llegar a la opinión pública 
aragonesa su censura al procurador 
sindical en Cortes y presidente na
cional de la UTT de la Banca, señor 
Balldellou, «por apreciarse en su 
actitud de postura de boicot ante 
cualquier intento de democratiza
ción del Estado». En el mismo co
municado se rechazaba de plano la 
reforma sindical, a la vez que se 
hacía un llamamiento a todos los 
trabajadores del sector para mar
char hacia un sindicato de clase, 
reivindicativo y socio-político, de
mocrático e independiente. 

CONDENA Y CONSTITUCION 

El Secretariado del Partido Socia
lista de Aragón, que, como es sa
bido, se encuentra en un proceso 
de convergencia de base con otros 
partidos socialistas integrados en la 
Federación, sacaba a la luz una no
ta de Prensa en la que, tras salu
dar la reciente creación del Partido 
Socialista de Andalucía —can e l 
que, lógicamente, han venido a coin
cidir sus siglas, P.S.A.—, lamenta 
«las interpretaciones negativas que 
se han dado a estos hechos por 
sectores que siguen una política de 
exclusiones y vetos, pretendiendo 
arrogarse la patente del Socialismo 
Español, en contra del necesario plu
ralismo democrático e ideológico del 
Socialismo». 
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En otro lugar del espectro políti
co regional, días después se daba 
a conocer en Zaragoza la reciente 
Conferencia de Unificación de las 
organizaciones «Larga Marcha hacia 
la Revolución Socialista» —cuyo 
centro de gravedad está localizado 
precisamente en Zaragoza—, «Lucha 
de Clases» —circunscrita, casi ex
clusivamente, a Cataluña— y diver
sos núcleos comunistas de Euzkadi 
y Madrid. El recién creado Partido 
Comunista de Unificación —que, 
por cierto, ha dejado ya ver sus 
siglas en algunas pintadas capitali
nas— mantiene en la actualidad 
contactos que en el futuro podrían 
conducir a un acercamiento más es
trecho, con el Partido del Trabajo y 
la Organización Revolucionaria de 
Trabajadores, así como con la Or
ganización Comunista de España 
(Bandera Roja), organizaciones que 
estuvieron presentes en la Confe
rencia. La posibilidad de unificación 
en un solo partido de distintos gru
pos comunistas situados a la izquier
da del P.C.E., parece más afianzada 
cada día. 

El P.C.U. sitúa, entre sus obje
tivos fundamentales, «la construc
ción del partido obrero revoluciona
rio del Estado español» y ha anun
ciado que va a tener su portavoz en 
ta revista «Unidad» y en los diver
sos órganos regionales, «Lucha», 
«Aragón en lucha» y «Clase Obre
ra». El nuevo partido ha mantenido 
contactos con el P.C.E., en la pers
pectiva de lograr una unidad de ac
ción. 

Otra noticia política de la quincena: 
Vicente Cazcarra, Miguel Galindo y 
Manuel Gil, presentaron a la pren
sa, con nombres y apellidos, las con
clusiones de la reunión romana dol 
Comité Central del Partido Comu
nista de España, al que pertenecen 

BONOS FALSOS DE CC.OO. 

Por no ser menos, en Zaragoza se 
ha detectado también la circulación 
de bonos falsos de Comisiones 
Obreras. Estos bonos son fácilmen
te identificables pues, además de 
no corresponder su numeración a 
los asignados inicialmente a Ara
gón, ésta aparece al lado contrario 
del original. Es decir: en los verda
deros, a la derecha, y en los falsos, 
a la Izquierda. 

Lús que seguramente no estarán 
a la izquierda son, precisamente, los 
«listillos» que han inventado la sopa 
de ajo. 

LA U RBANIZACIOIM 
DE NUNCA ACABAR 

La Comisión Provincial de Urba
nismo de Zaragoza ha contestado 
a la Comunidad de Propietarios de 
"Playas de Chacón", que "no se 
aprecia n i inactividad n i demora 
injustif icada en la tramitación de 
expedientes", refiriéndose a un es
crito de protesta que la citada Co
munidad le había dirigido en jul io 
del pasado año, por la lentitud con 
que se estaba resolviendo el expe
diente sancionador iniciado contra 
el promotor de la mencionada ur
banización en marzo... de 1974. 

Alrededor de trescientas personas 
adquirieron parcelas para edificar 
chalets en los terrenos de "Playas 
de Chacón", junto al embalse del 
Ebro, en Caspe, a part i r de 1968. 
Según el proyecto inicial, la prime
ra fase de la urbanización debería 
haber estado terminada por com
pleto en 1972, la segunda en 1974 
y la tercera al año siguiente. En 
1973 una constructora del mismo 
promotor, el empresario catalán 
Jaime Serra Llobet, consejero del 
Banco de Sabadell y accionista de 
"Fecsa", había construido ya 30 
chalets, pero las calles seguían sin 
pavimentar, líos desagües —donde 
se habían construido— taponados o 
al descubierto, el abastecimiento de 
agua insuficiente, la acometida de 
electricidad provisional... Por en
tonces los compradores formaron la 
Comunidad de Propietarios, que 
descubrió cómo había parcelas que 
se habían vendido dos veces, otras 
que no figuraban en el plano, otras 
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£sfo tenia que haber sido una calle 
desde 1972 

—con su chalet ya construido— 
estaban sobre zonas verdes, o sobre 
zonas comerciales u hoteleras, un 
almacén de materiales de construc
ción ocupaba otra zona "verde" y, 
para colmo, los edificios se habían 
levantado sin n i siquiera licencia 
de obras. Además, los propietarios, 
que habían pagado hacía varios 
seguían sin recibir su escritura. 

En una reunión celebrada con el 
entonces alcalde de Caspe, señor 
Ricart, el promotor Serra prometió 
arreglar el desaguisado y legalizar 
la urbanización, para lo que se creó 
una sociedad en la que entraron a 
formar parte el interventor y el se
cretario en funciones del Ayunta
miento de Caspe. Las promesas 
sólo se cumplieron en una mínima 
parte y en jul io de 1975 la Comi
sión Provincial de Urbanismo de
claraba ilegal la urbanización, pero 
nadie obligaba al promotor a real i
zar las obras que faltaban. Una 
querella por incumplimiento de 
contrato, interpuesta por uno de 
ios afectados, terminó con la abso
lución de Serra; ahora el caso se 
encuentra pendiente de recurso en 
la Audiencia. Poco después, el mis
mo Juzgado de Caspe no admitía 
a . trámite otra querella por estafa 
presentada contra el promotor. 

Hoy, la urbanización sigue en el 
estado que puede apreciarse en la 
fotografía. Los compradores em
piezan a creer que nunca disfruta
rán de sus parcelas y, encima, la 
Comisión Provincial de Urbanismo 
opina que no hay " inactividad n i 
demora injust i f icada". Pues sí... 

Mientras Huesca se preparaba 
para celebrar sus fiestas de San 
Lorenzo, Lorenzo Diarte, José Ma
ría Laborda, Gaspar Mairal , Seve-
rino Pallaruelo, José Enrique Pié 
Parta, Fernando Romo y Fernan
do Torner, reunían a la prensa en 
un salón del Hotel Pedro I para 
presentar públicamente a Coordi
nación Democrática de Huesca. La 
reunión transcurrió sin más inte
rrupciones que las del camarero y 
hasta el representante de un medio 
informativo local manifestó que 
había abandonado una importante 
reunión en la Cámara de Comercio 
para acudir a la rueda de prensa; 
algo, sin duda, ha cambiado en 
Huesca. 

Como se sabe, C. D. agrupa en 
el Alto Aragón a Izquierda De
mocrática, Movimiento Comunista, 
Partido Carlista, Partido Comunis
ta, Partido Socialista de Aragón, 
Partido Socialista Obrero Español, 
Partido del Trabajo, Comisiones 
Obreras y Unión General de Tra
bajadores. El organismo unitario 
surgió en Huesca a poco de crearse 
a nivel estatal, y de su implanta
ción y capacidad de convocatoria 
pudo dar fe la manifestación de 
junio, en pro del control democrá
tico de los recursos de la provin-
via (Ver AND ALAN, núm. 92). 
Miembros de Coordinación han par
ticipado en actos públicos celebra
dos en Jaca, Grañén, Biescas, Sa
llent de Gállego... Su objetivo fun 
damental, según se definió en la 
rueda de prensa, es el de buscar 
un marco político —la democra
cia— en el cual puedan encontrar
se soluciones a los graves proble
mas que actualmente tiene plan
teados el Alto Aragón. 

C. D. de Huesca no se considera 
con la suficiente fuerza como para 
representar una alternativa real de 
poder en la provincia a todos los 
niveles, pero sí para garantizar que 
cuando se produzca el cambio de
mocrático éste sea real, evitando 
chaqueterisrnos de los oportunistas 
y todo ello en base al nivel de 
conciencia política del pueblo os
éense, bastante elevado en compa
ración con otras zonas de caracte
rísticas similares y con una con
ciencia reivindicativa muy elevada 

—Chalamera y su contestada cen
t ra l nuclear fue una referencia casi 
constante en la reunión—. C. D. de 
Huesca es decidida partidaria de 
la autonomía de Aragón, aunque 
considera que el tipo y el grado 
que habrá detener esa autonomía 
es algo que el pueblo aragonés ha
brá de decidir en un marco de 
libertades democráticas. Aunque 
inicialmente C. D. había decidido 
incorporar a su Pleno en Huesca 
a las fuerzas sociales, con voz y 
voto, ésta es una decisión que, se
gún se anunció en la reunión, va 

a replantearse ahora. 
A los ojos de los informadores 

siempre ha destacado la fal ta de 
diferencias importantes entre las 
distintas fuerzas políticas y sindi
cales que componen el organismo 
unitario de la oposición oséense, 
cuando suelen producirse en nume
rosas ocasiones a nivel regional y 
aun nacional, pero, para los repre
sentantes de C. D. de Huesca, " l o 
lógico, lo normal, es que actuemos 
unidos. Lo que es anormal es que 
en otros sitios no se actúe con un 
espíritu unitario semejante". 

LA JACETANIA EN PIE 
Aunque la salida de Armando 

Abadía, alcalde de Jaca, del Centro 
de Iniciativas y Turismo de la Ja-
cetania, había hecho, concebir es
peranzas de que el C.I.T. empren
diese una nueva línea más acorde 
con las necesidades de esta comar
ca altoaragonesa, no parece que 
vaya a ser así. O al menos eso 
indica el hecho de que el Centro 
se negase a colaborar en la orga
nización de la parte seria del Día 
de la Jacetania que se celebró el 
pasado día 8 en Berdún. 

Tras la comida campestre, alegre 
y comunitaria, la plaza del pueblo 
fue escenario de una mesa redonda 
sobre el proyectado pantano de 
Berdún que, si las gentes de la 
comarca no lo remedian, inundará 
toda la canal del mismo nombre. 
Santiago Marracó y Pedro Mont
serrat se pronunciaron a favor de 
un aprovechamiento racional de los 
recursos de la zona y de. una con
sulta democrática en torno a la ne
cesidad de construir el mencionado 
pantano. Luego fueron desfilando 
ante el micrófono representantes 
del grupo Mozalla, de Jaca, que se 
manifestaron contra la especulación 
y la destrucción de las riquezas bá
sicas del Pirineo que está produ
ciendo la orientación exclusiva ha

cia el turismo; señalaron la nece
sidad de una gestión democrática 
de los recursos dentro de un marco 
de autonomía y libertad. También 
hablaron por Sabiñánigo, denun
ciando la falta de centros de ense
ñanza y su irracional estructura
ción, así como la falta de asisten
cia sanitaria suficiente (hay una 
sola ambulancia para todo el valle, 
desde Sabiñánigo hasta Sallent). 
Por Biescas se presentaron repre
sentantes del Consello d'a Fabla y 
del Grupo Juvenil de Alta Monta
ña. El primero denunció la pérdida 
del patrimonio lingüístico aragonés; 
el segundo invitó a todos a una 
coordinación estable y a la unidad 
para luchar contra la emigración 
provocada por el abandono y la 
explotación del capital foráneo. Se 
pronunció por un estatuto de auto
nomía para Aragón y por un pacto 
federal entre todos los pueblos del 
Estado Español, por el restableci
miento de la soberanía popular y, 
finalmente, planteó cómo la auto
nomía para la región es sólo el co
mienzo para la de las comarcas y 
municipios. 

La fiesta y la alegría no son i n 
compatibles con la consciència y la 
democracia. Berdún ha sido la de
mostración. 
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EL CAMPO LA GANADERIA 

EN ARAGON 

todo para los intermediarios 
PUEDE decirse que el crecimiento del censo ganadero ha sido una 

de las obsesiones de la reciente polít ica agraria del Estado, sin 
embargo no siempre ha sido así. Para los dirigentes polít icos del país, 
la agr icu l tura se enfrentaba, en la época de lo postguerra, a unos 
problemas como el abastecimiento del consumo nacional ( importan
tísimo en la época de la autarquía) o el sumin is t ro de los recursos 
humanos y f inancieros capaces de mantener el crecimiento indust r ia l , 
que desplazaban cualquier in tento de plani f icación agraria o de me 
jo ra del nivel de vida en el medio ru ra l . Y la agr icu l tura d io la ma 
no de obra barata, el capital necesario para que la indust r ia se le
vantara, creciera y se concentrara, debidamente. A costa de el lo, la 
mayoría de los volúmenes de producción del año 1932, no se alcanza 
r ían hasta 1959, la v ida en los pueblos se haría insoportable y m i 
les de fami l ias, arruinadas, busaurfan en, t ierras desconocidas un pues
to de t rabajo. E ra el mi lagro español. 

Durante esta, époicia,, «J ©Oinauuimiô  
normal de carne, articulo de lujo, 
estuvo limitada a tas cluwtt más 
altas. La guudMrf i de iiiiiesti» país 
se mantenía a unoa niwolea da es-
casa productividad, dedicada al au-
toconaumo m ta mayorfa d» la» 
zonas. Sin eirailbaiript, el cirecImiiBinto 
de grandes centros de consumo 
y la elevación, lenta y bienni sudada, 
del nivel de vida, fu» creando un 
mercado que cada vez demandaba 
más productos ganaderos, a los 
que el campo debía de abastecer. 
Es entonces cuando el Ministerio 
de Agricultura, tan preocupado de 
asegurar el precio de los grandes 
cerealistas o de crear pueblos de 
colonos donde hacían falta propie
tarios, comienza a hablar de obje
tivos ganaderos, de modernización 
de explotaciones, de ayudas al de
sarrollo ganadero. 

Indudablemente, la introducción 
en las explotaciones agrarias de 
ganadería podía suponer un au-
aumento de la rentabilidad de és
tas. Para regiones eminentemente 
agrarias como Aragón, el proyec
tar el crecimiento y aprovecha
miento de todas las posibilidades 
ganaderas era un objetivo en cual
quier plan de resurgir regional. Han 
pasado unos cuantos años desde 
entonces; se pueden valorar resul
tados. La ganadería en nuestra re
gión se encuentra hoy día someti
da a la acción de unos Intereses 
que sobre el desarrollo regional o 
la prosperidad del ganadero, hipo
tecan un crecimiento racional de 
ésta y un aprovechamiento adecua
do de sus posibilidades. 

Si bien es cierto que en algún 
tipo tradicional, como es el lanar, 
se ha conseguido superar la media 
nacional de cabeza de ganado por 
Ha., y los índices de vacuno y por
cino están muy por debajo de lo 
que es la media nacional. Nuestro 
ganado bovino no ba crecido el 
ritmo que el consumo demandaba, 
y esto ha influido en que la me
dia de consumo nacional per cà
pita sea muy superior a la regio
nal (Cuadro 1). 

caso; los valles pirenaicos y las 
zonas ribereñas, naturales o artifi
ciales, ofrecen un conjunto de po-
siibilidades de utilización de pastos 
naturales artificiales que sitúan a 
nuestra región en un 59'1 de por
centaje de superficie de pastos, 
frente a un 56'8 de media nacional. 
No se puede decir lo mismo en 
cuanto a los concentrados y pien
sos, estos se tienen que exportar 
de fuera de nuestra reglón, aun 
siendo esta una de las mayores 
productoras de maíz. Si hemos de 
buscar el mal pues, es preciso 
analizar no solamente las posibili
dades de crecimiento, sino tratar 
de buscar aquellas circunstancias 
que impiden actualmente el desen
volvimiento normal del sector ga
nadero. 

LOS GANADEROS PIERDEN 

Levantar y poner al día una pro
ducción agropecuaria a la altura 
que el creciente consumo deman
da, es una tarea en la que el ga
nadero ha de combinar un aumen
to considerable del trabajo, con la 
iniciativa y riesgo que supone ei 
abandonar métodos tradicionales de 
trabajo, decidirse a realizar unas 
inversiones que requieren un lar
go período de amortización y, f i
nalmente, terminar por depender 
de un mercado en el que él nunca 
podrá llegar a influir. 

Es indudable que la moderniza
ción de explotaciones, la perfec
ción en el manipulado y alimenta
ción del ganado, el acondiciona
miento Sanitario de los establos, 
requieren una capacidad de amor
tización y un desahogo económico 
que únicamente una correcta polí
tica agrària orientada a elevar la 
capacidad del ganadero y su nivel de 
vida, pueden asegurar. 

Sin embaigo los ganaderos ven 
como mientras e! precio de sus pro
ductos aumenta a un ritmo lento 
—que los desfasa respecto al pre
cio de los productos que él tiene 
que comprar diariamente para su 
explotación— en los mercados el 

CUADRO 1 

DENSIDAD M E D I A DE CABEZAS DE GANADO POR 100 HAS. 

Med. Nacional 

OV INO 37 /100 Has. 

Med. Regional 

43'06 

VACUNO 8'5/100 Has. 1'96 
PORCINO 137/100 Has. 7'16 

En el caso del vacuno, partiendo 
de un consumo per càpita regional 
bajo, aún hay que tener en cuenta 
que sobre un consumo de 5.750 
Tm./año, tan sólo se producen en 
Aragón 2.300, con lo que existe 
un déficit de producción frente al 
consumo de 3.460 Tm. 

¿No existen condiciones en nues
tra región para un crecimiento de 
la producción ganadera ajustado al 
consumo? No parece ser ese el 

precio de la carne sube constante
mente, llegando incluso a retraer 
la demanda de un producto que aún 
tiene posibilidades de extensión. 
Así vemos que frente a los precios 
solicitados este año por ja Her
mandad Nacional de Labradores y 
Ganaderos (precios que no llega
ban tampoco a recoger un estudio 
real de los costos en cada comar
ca.), el Consejo de Ministros res
pondió con las «subidas» que pue

den apreciarse en el cuadro 2. 
Mientras tanto, los piensos, por 

coger uno de los productos que 
más globalmente inciden en el cos
to de producción ganadera, han au
mentado de tal manera que toman
do como base el año 1964 el pre
cio de 1975 suponía 186 con rela
ción al índice 1964: 100. 

tanto en las planificaciones de de
sarrollo ganadero, como en la rea
lidad geográfica de nuestra región. 

La actuación de estos interme
diarios, no sólo está subvenciona
da estatalmente, como es el caso 
de los abastecedores, sino que en 
definitiva, son ellos quienes con
trolan los mercados, al no existir 

CUADRO 2 

PRECIOS DE GARANTIA 

Sol ic i tado por 
Hermandad 

Garantía 
1976 -1977 

Garantía 
1975 1976 

VACUNO 158 p ts . /Kg . 

PORCINO . . . . 84 p ts . /Kg . 

143 p ts . /Kg . 

80 p ts . /Kg . 

126 p ts . /Kg . 

69 p ts . /Kg . 

O V I N O 179 e ts . /Kg . l ib re 132 p ts . /Kg . 

POLLO 63 2 ts - /Kg . 55 54 

precio de intervención 

Comparando las cifras, lo extra
ño es que aún queden en nuestros 
pueblos ganaderos que se aventu
ren a trabajar durante meses para 
luego sacar una producción al mer
cado por la que no van a recibir 
ni tan siquiera lo que les ha cos
tado. 

ENTRE TRATANTES Y OTROS 
INTERMEDIARIOS 

Pero la ganadería no deja de ser 
rentable, al menos para una serie 
de personas y empresas que, al 
margen de los riesgos y sudores 
del trabajo en los establos, obtie
nen buenas plusvalías con su trá
fico y comercialización. Existen en 
la comercialización de la carne f i
guras que a pesar d&" su anacro
nismo, del eltevado coste social 
que supone n por su repercusión 
en el precio final de! producto, 
negativa que en la planificación 
de la producción ejercen, aún sub
sisten en nuestros días. Los tra
tantes, corredores y abastecedores 
de mercado, vienen a desempeñar 
unas funciones que perfectamente 
deberían estar al alcance dé los 
propios ganaderos, unidos o aso
ciados en cooperativas. Con lo cual, 
además de conseguir que los be
neficios del producto volvieran ha
cia los productores, se abarataría 
el coste de comercialización, 31 
ser este más racional y ajustado 
a la planificación de producción y 
demanda. 

Las ferias de mercado, los mer
cados de origen o las uniones 
cooperativas para la comercializa
ción de la carne y otros productos 
ganaderos, brillan por su ausencia, 

ningún tipo de intervención sindi
cal por parte de los ganaderos. 
Ante esta perspectiva, cualquier 
ganadero escogería el puesto del 
intermediario, a no ser, claro está, 
porque la lógica del hombre del 
campo no suele aceptar determi
nadas operaciones «comerciales». 

LOS MATADEROS SE MUEREN, 
LOS MONOPOLIOS CRECEN 

Una red de mataderos municipa
les, concebidos como servicio pú
blico al productor y consumidor, 
podrían fácilmente acabar con la 
desfasada red de Intermediarios 
en el abastecimiento de carne y 
aclarar una parcela de! §ucTo em
brollo de la comercialización de 
los productos ganaderos. Sin em 
bargo, para lograr este objetivo 
habría que partir prácticamente de 
cero en Aragón, porque la red ds 
mataderos municipales de nuestra 
región es de pena. 

La reglamentación de estos ma
taderos por otra parte no está con
cebida en absoluto con un espí
ritu global de ayuda a la comer
cialización por el campesino, 'a 
hacen imposible. 

Sin embargo, los mataderos fri
goríficos* pertenecientes a empre
sas privadas de alimentación, con 
fuerte penetración de capital ex
tranjero, se encuentran en un pe
ríodo de rápida expansión en nues
tra región. Tres de ellos, Fribin de 
Binéfar, Matinsa ((con mayoría de 
capital americano) en Calamocha, y 
Kurtz de Utebo, están adquiriendo 
una capacidad de operación ^que 
llega a invadir la influencia de los 
majaderos municipales. La posibi

lidad de que el abastecimiento de 
carne, así como su comercialización, 
llegue a estar totalmente en manos 
de empresas que responden a le
janos intereses de plusvalías, por 
encima de cualquier otro valor, po
ne en duda las posibilidades de 
un real desarrollo de la produc
ción agropecuaria, basado en "bus
car el aumento de rentas del cam
pesino y la clarificación de las 
operaciones comerciales. 

¿AS AYUDAS DEL MINISTERIO 

Cuando el Ministerio de Agricul
tura habla de la importancia del 
sector ganadero, uno no deja de 
preguntarse a la vista de la situa
ción actual, en quién estará pen
sando el iMinisterio: ¿en el gana
dero?, ¿en el consumidor?, ¿en 
los intereses del desarrollo econó
mico del país? Es inexplicable. Pe
ro si nos olvidamos de palabras 
y promesas, y vamos a los hechos 
concretos, empiezan a aparecer mo
tivaciones. 

Porque la planificación (si ha 
existido) del crecimiento agrario 
ha respondido a unos Intereses con
cretos, instalados en los centros 
de decisión (esos despachos mi
nisteriales a los que el campesino 
nunca ha podido acercarse, a ex 
poner sus puntos de vista). Son las 
fábricas de piensos compuee^os, 
las centrales lecheras o avícolas, 
los mataderos frigoríficos y otras 
industrias de alimentación, quienes 
regulan unos precios, deciden una 
política y programar ún futuro. 

Sólo esta explicación cabe cuan
do las importaciones de porcino 
(uno de los sectores ganaderos en 
auge) han sido en el primer se
mestre de 1976 de 338.312 Tm., 
frente a 2.765 Tm. en igual período 
del año pasado. Sólo queda esta 
explicación cuando el Estado res
pondió a la lucha de los ganado-
ros del Norte, que se enfrentaban 
a las centrales lecheras, con im
portaciones masivas de leche fran
cesa si no daban marcha atrás. 

Ayudas coyunturales no han fal
tado, subvenciones, créditos, prés
tamos, que en definitiva no vienen 
a solucionar el problema. Al pe
queño agricultor estas ayudas le 
sacan de un apuro para enfren
tarlo con otro. Al gran ganadero 
bien relacionado, le suben más 
arriba sobre los demás.. La famo
sa acción concertada, las Agencias 
de Desarrollo Ganadero, no han lo
grado evitar que el sector se de
bata en constantes conflictos, de 
los que saca la tajada el más 
grande. Sigue faltando una plani
ficación democrática que se en
frenta con los graves problemas 
de comercialización, que frene el 
desfase entre costos y beneficios. 

La Ganadería, como el resto de 
•los sectores egrarios del país, re
quiere una transformación a fon
do, en la que sobre la base de 
un sindicalismo agrario democrá
tico y un fuerte sector público 
controlado por los ciudadanos, se 
pueda emprender la solución de 
los graves males que empobrecen 
al campesino y mantienen la pro
ducción a niveles atrasados. En de
finitiva, una reforma de todas las 
estructuras agrarias, controlada por 
los propios agricultores y ganade
ros y asentada en una debida de
dicación del presupuesto nacional 
a aumentar la rentabilidad del sec
tor primario. 

ENRIQUE ORTEGO 
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100 AÑOS 
DE SOCIALDEMOCRACIA 

T f N el primer trimestre de 1976, han sido 30.000 
millones de pesetas los depositados,- según 

Informes de la Banca de Suiza, en sus cajas. 
Deben venir de los más cualificados «servido
res» y beneficiarios del Estado. Del mismo mo
do, los más fervientes defensores de las esen
cias patrias condenan a los partidos políticos 
con dependencias y ayudas internacionales. Cuan
do ellos mismos están sometidos a la única dis
ciplina internacional existente cual es de los 
EE.UU. y la de sus segundones europeos. 

El «Washington Post» publicaba a fines de ju
lio un informe según el cual U.S.A. y Alemania 
Federal estaban financiando un partido político 
de centro derecha en España, que el diario ame
ricano identificaba con la Unión del Pueblo Es
pañol. Kissinger, anteriormente, había tenido opor
tunidad de expresar a Juan Carlos su 'preocupa
ción» por la estabilización, política de España y 
habría recomendado el «modelo alemán», pues 
no veía con buenos ojos la posible adopción en 
el futuro por las fuerzas de izquierda españole 
de los modelos de Europa del Sur. 

Frescos los resultados electoralés italianos, el 
Canciller alemán Schmidt, entre amenaza y ame
naza, expresó también su temor de que la situa
ción política Italiana se viera «desestabilizada» por 
una posible participación de los comunistas en 
el gobierno». 

A la vez que el Partido Comunista Español ha
cía su primera presentación pública en Europa 
con motivo de las sesiones del Comité Central 
en Roma, el laborista inglés Wllson vuelve a la 
política soltando una sarta de Insultos a los co
munistas ingleses y «preocupado» también por la 
amenaza del comunismo mediterráneo y los pe-
//gros de alianzas entre socialistas y comunistas. 
Ha sacado la bandera de un laborismo inglés ho
mologado al socialismo alemán. 

Todas estas «preocupaciones», con acentos de 
advertencia y de amenaza, se producen en torno 
a la llamada cumbre de Puerto Rico, que se cele
bró a fines de julio entre EE.UU., Canadá y paí
ses europeos del Mercado Común. En Puerto Ri
co, el imperialismo USA se manifestó a sus an
chas en relación con la situación política europea. 
La «perla» de la reunión fueron las declaraciones 
de Schmidt afirmando que «.~por el momento no 
hay pejigro de desestabilización en la península 
ibérica». (Logos. 29 de julio). Como la cumbre de 
Puerto Rico era confidencial, estos testimonios 
pueden ser indicativos de lo que allí se trató. El 
Canciller alemán llegaba a atribuirse el mérito y a 
afirmar que la oposición española estaba parcial
mente controlada por la socialdemocracia alema
na. Lo que no está claro es si declaraciones de 
este tenor son síntomas de debilidad mental, de 
ignorancia o de qué. 

Por su parte el señor Giscard también le expre 
sa frecuentemente sus preocupaciones y sus Ideas 
a Juan Carlos por teléfono, y también debe aspi
rar a controlar algo. Pero lo más significativo es 
que hayan llegado a ser las socialdemocracias, 
presididas por el gigante alemán, los más exactos 
y fieles defensores de los intereses norteameri
canos en el mapa europeo. Hasta el extremo de In
tentar dirigir y controlar por medios diversos, que 
van de la ayuda económica a algunos gobiernos 
o a algunos partidos, a la pura amenaza a sus 
vecinos del sur de Europa. 

El caso más inquietante es el de la sociald& 
mocracia alemana, dado el peso especifico de la 
R. F. A. en Europa, que si en los años 50 renun
ció al marxismo, durante el mandato de Schmidt 
ha renunciado a todo lo demás, desnaturalizando 
absolutamente su origen y significado. El «mode
lo alemán» que preconiza Kls$inger ha desenca
denado en los últimos años una nueva caza de 
brujas en la República Federal, colocanct& la eti
queta de «enemigos de la Constitución» a buen 
número de demócratas alemanes. Es el tema de 
las últimas obras de autores como Boíl o Schnei-
der. En el orden Internacional europeo, la sociat-
dentocracia alemana se presenta descarada e ine
ducadamente, no ya como un modelo de mejor 
gestión de la sociedad capitalista, sino como el 
«gestor» más eficaz del imperialismo. Hace cien 
años, en Gotha, nacía el Partido Socíaldemócra-
ta de Trabajadores. Todo un destino. 

C. FORCADELL 

AYUNTAMIENTOS DEMOCRATICOS 
Tres pancartas —"Igualdad sí, 

caciquismo no " , "Aragón, justicia 
y l iber tad" y "Por un Ayuntamien
to democrático y popular"— en
cuadraban el salón del teleclub de 
Puentes de Ebro el pasado día 6, 
cuando el decano del Colegio de 
Abogados de Zaragoza, Ramón 
Sáinz de Varanda, comenzó su con-
íerencia sobre- "Ayuntamientos de
mocráticos en Aragón" . Poco pú
blico para ser la primera vez que 
un tema tan importante era abor
dado públicamente por una perso
nalidad de la oposición; Sáinz de 
Varanda se mostró como miembro 
del PSOE y varios dirigentes de 
este partido estaban presentes en 
el acto. 

Para el conferenciante, la liber
tad tiene que venir en Aragón del 
brazo de la autonomía y para ello 
resulta imprescindible la democra
cia a nivel municipal, ahogada por 
el centralismo prácticamente desde 
la Guerra de la Independencia. La 
legislación vigente en la materia 
es profundamente antidemocrática, 
ya que incluso invierte el papel de 
los alcaldes, que de representantes 
de los intereses del pueblo ante la 
Administración, se convierten en 
ejecutores de las decisiones de ésta, 
dedicándose a controlar a los ve

cinos en lugar de defenderlos. Por 
otra parte, los ayuntamientos de 
los pueblos están tutelados por 
mul t i tud de organismos nacionales 
y provinciales que niegan en la 
práctica su autonomía. Esta situa
ción se ve agravada por la mezcla 
de funciones que supone el que el 
alcalde sea también jefe local del 
partido único —.llámese Falange o 
Movimiento— y por el sistema 
corporativista —familia, municipio, 
sindicato—, que no ha sido sino la 
fachada de una dictadura y que ha 
terminado en un absoluto fracaso. 

Hay que buscar pues fórmulas 
nuevas, que podrían enraizárse en 
la tradición municipal aragonesa, 
partiendo de organizaciones muy 
flexibles que permitan un control 
popular de la labor de los ayun
tamientos. Las elecciones libres y 
secretas — icón participación de to
dos los mayores de 18 años—serían 
el punto de partida, seguido de una 
total transparencia de la gestión 
municipal y una amplia participa
ción de los vecinos a través de sus 
asociaciones, de los sindicatos y de 
los partidos políticos. Citó Sáinz de 
Varanda cómo las ciudades y regio
nes mejor administradas en Euro
pa están regidas por socialistas y 
comunistas, y cómo la necesaria so

cialización de los servicios públicos 
(aguas, transportes, etc.), construc
ción de viviendas sociales, promo
ción de la enseñanza y la cultura, 
cuidado del urbanismo y del medio 
ambiente, organización del ocio, 
etcétera, sólo pueden ser afron
tados desde esta perspectiva socia
lista. La conferencia terminó con 
un llamamiento a la necesidad 
de revalorizar el papel de los cam
pesinos —"Aragón, si no es cam
pesino no es nada..."— y una de
nuncia de quienes, como Bai larín 
Marcial y su Asociación Regionalis
ta Agraria, pretenden hacerse aho
ra portavoces de los agricultores 
cuando no supieron o quisieron ha
cer nada por ellos mientras tuvie
ron puestos importantes en la Ad
ministración. 

E l Club Juvenil de Fuentes de 
Ebro, organizador de la conferen
cia, tiene previsto celebrar otras so
bre Seguridad Social agraria y d i 
versos temas de interés para los 
agricultores. Por cierto que su labor 
ya ha despertado ciertos recelos, 
pues la Delegación Provincial de 
Información y Turismo les obligó 
a retirar una poesía sobre las huel
gas y un artículo sobre regionalis
mo aragonés del primer número de 
su boletín informativo. 
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LOS PROBLEMAS 
Desde hace un año, aproximadamente, un grupo de trabajadores 

de todos los estamentos de la Residencia Sanitaria «José Antonio 
Primo de Rivera» de la Seguridad Social, vienen realizando un gran 
esfuerzo en el acopio de datos sobre la situación asistencial y laborai-
profesional de cuantos centros componen la popularmente llamada 
«Casa Grande». Como resultado de esa labor —que no está ni mucho 
menos concluida— se ha elaborado un estudio en el que se abordan 
desde las cuestiones más generales hasta el funcionamiento concreto 
de la mayor parte de los servicios. 

Este documento de discusión 
—pues no quiere ser otra cosa— 
no tiene pretensiones de informe 
tecnocrático, y sus ochenta y pico 
folios se han redactado de forma 
que sirvan de orientación a los ase
gurados zaragozanos y aragoneses: 
un 90 por 100 de la población, si las 
cifras regionales responden a las 
del conjunto del país. 

Ante la imposibilidad material de 
resumir en las páginas de ANDA-
LAN un estudio forzosamente por
menorizado (que en su día llegará 
a fábricas y barrios, si se cumplen 
los deseos de sus redactores], nos 
limitaremos ,ac|uí a señalar algunas 
de sus principales consideraciones, 
referidas tanto a la asistencia al 
enfermo como a los diferentes pro
blemas que se plantean en el prin
cipal centro de trabajo de Aragón. 

UNA NUEVA CONCEPCION 

Superado el viejo esquema de la 
medicina de consulta (auténtico 
«contrato» entre enfermo y médico), 
el Hospital se ha convertido en el 
principal núcleo de asistencia sani
taria. De acuerdo con la evolución 

experimentada por la Medicina y las 
directrices de la O. M.S., en todo 
centro sanitario hay que considerar 
tres vertientes: investigación, do
cencia y asistencia. Y envolviendo 
todo el conjunto, una ¡dea que cada 
día se afianza con más fuerza: la 
necesidad de una Medicina «en 
equipo». 

El trabajo a que haremos constan
te alusión señala con respecto al 
apartado de la Medicna Preventiva 
la escasa presencia del servicio 
«ad hoc», cuyas misiones, entre 
otras, consistirían en efectuar con
troles efectivos del personal —qua 
puede estar sujeto a contagios—, 
actuaciones en materia de seguridad 
e higiene en el trabajo, control de 
infecciones, etc. «¿Se controlan las 
radiaciones que reciben los trabaja
dores del Servicio de Radiología? 
¿Se controla la Incidencia que tie
nen en la salud del enfermo los rui
dos y humos que provienen de la 
central térmica situada en la parta 
trasera de la Residencia General? 
¿Está garantizada —se preguntan 
los autores del estudio— la asep
sia de unos quirófanos cuya cons
trucción hoy parece inadecuada?». 

(Recorte y envíe este boletín, NO NECESITA FRANQUEO) 
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DOCENCIA: 
A TODOS LOS NIVELES 

Hoy nadie puede discutir que la 
asistencia sanitaria ha mejorado en 
virtud de la existencia de descubri
mientos e investigaciones; investi
gaciones, es preciso señalarlo, que 
requieren organización hospitalaria 
en cuanto a medios y utilización de 
los mismos, personal suficiente 
con la adecuada formación, docen
cia continuada, existencia de pautas 
de funcionamiento, de protocolos 
que unifiquen los criterios clínicos, 
de sesiones clínicas a todos los ni
veles, de bibliotecas, etc. ¿Reúne 
nuestra Ciudad Sanitaria todas es
tas condiciones? La respuesta de es
tos trabajadores sanitarios es ta
jante: «Una investigación, que sue
le ser una cosa fina, cuidadosa, re
glada, detallista, etc es induda

ble que no puede existir en la C. S.». 
La constante evolución de la me

dicina, con continua adquisición de 
nuevas técnicas y formas de asis
tencia, impone la necesidad de una 
docencia continuada para todo el 
personal de plantilla —sanitario y 
no sanitario—. A esos diferentes ni
veles, nuestra C. S. presenta múlti
ples lagunas, que se definen hacien
do referencia a situaciones óptima?: 

—DOCENCIA DEL PERSONAL DE 
PLANTILLA: Son imprescindibles las 
sesiones diarias interservicios, hos
pitalarias, etc., donde se planteen 
temas de interés común que sirvan 
para ampliar conocimientos, regular 
las funciones hospitalarias y se 
planteen, en suma, los problemas 
surgidos en el trabajo diario, con la 
participación efectiva de todo el per
sonal que interviene en el proceso. 
Todo ello exige —y no precisamen-
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tudio sobre la Ciudad Sanitaria José Antonio de la Seguridad Social 

te de forma esporádica o poco efec
tiva— un horario adecuado, unas 
normas generales de funcionamien
to, unas pautas generales de actua
ción de los diferentes servicios y 
una constante mejora dé la asís-
t6nCÍ3 

—FORMACION DE LOS M.W 
Los médicos internos residentes, 
que vienen a adquirir una especia 
lidad hospitalaria y nutrirán los nue 
vos puestos de trabajo, una vez ter 
minada su formación teórico-prácti 
ca, son un caso especialmente de 
licado dentro de la medicina hospi 
talarla española, como han demos 
trado frecuentes y no lejanos con 
flictos con el citado estamento. Su 
formación —decisiva en un futuro 
próximo— exige la elaboración 
un programa docente, programa en 
el que las guardias de los M.I R-
tienen especial importancia. «¿Co-
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La constante evolución 
de la medicina, 
con continua adquisición 
de nuevas técnicas 
y formas de asistencia, 
Impone la necesidad 
de una docencia 
continuada 
para todo el personal 
de plantilla, 
sanitario y no sanitario 

li no —se plantea el estudio— 
frirán el concepto de «lo ur-
1, el instinto de apreciar la 
lia?». El problema de este sec
anos 35 M.I.R. en el pasado 

lo que respecta a la «Casa 
- se ve agravado por !a 

ianza recibida en las Faculta-
Medicina, donde aún sigue 

indo la «lección magistral» y 
una grave despreocupación 
as últimas novedades y avan-
édicos. 
Creemos necesaria —dicen los 
íes del análisis— la formación 
¡ersonal no médico tanto al en-

trabapjo, como después, de-
continuarse su docencia. Las 

¡adoras, celadores, auxiliares, 
lira —agregan—• reaMzan su 
in aquí como la podrían hacer 

fábrica de harinas». Los fra
tes cambios, la imprevisión en 

los puestos vacantes por en-
-dad o vacaciones, no ayudan, 
almente, a solventar el pro-

WNA MEJOR ASISTENCIA 

correcta asistencia al enfermo 
alidad primordial de un centro 
italario— plantea algunas cues-
js previas que los autores dal 
yo consideran imprescindibles: 
l— Proyección del hospital ha-
su medio ambiente en materia 
prevención de enfremedades y 
tüción sanitaria de la población, 
fste sentido-, se destaca el he-
'te que la C. S. carezca de una 
'de ambulancias propia. 
- Existencia de un reglamento 
fégimen interno efectivo, que 
te el trabajo y lo unifique, evite 

isaciones y marque directri-
iie funcionamiento. 
— La organización interna in-
un buen número de activida-

riitinarias: historias clínicas re-
y uniformes, pautas diagnós-

CASA GRANDE 
ticas, de tratamiento... Así, si un 
enfermo entra en un servicio sin 
diagnóstico, se empieza a actuar 
con una directriz ya establecida pa
ra localizar en el mínimo tiempo los 
estudios pertinentes que conduzcan 
al diagnóstico de la enfermedad y, 
en último lugar, al tratamiento. 

4. — Los protocolos de los Ser
vicios de Urgencia exigen se les 
dedique máxima atención, ya que 
pueden considerarse el termómetro 
de un buen hospital. Ello exige —en 
el caso de nuestra C. S.— una me
jor dotación de material y personal 
cualificado, lo que, desde luego, no 
se improvisa. 

5. — Adecuación y buena utiliza
ción de los medios de que se dis
pone. «Se cuenta, a nivel de perso
nal y de material, con los mismos 
medios o mejores que en otros paí
ses —opinan los autores— y sin 
embargo el nivel asistencial es muy 
malo». Y apoyan esta tajante afir
mación en casos concretos que se
ría demasiado extenso pormenorizar 
aquí. 

6. — Efectividad de las diversas 
comisiones encargadas de controlar 
la calidad de la asistencia y crea
ción de otras que se demuestran 
necesarias: comisión de farmacia, 
de historias clínicas, de tumores, 
de docencia e investigación, de pu
blicaciones, de mortalidad, de higie
ne y seguridad, infecciones, medi
cina preventiva, dietética y coordina
ción hosptalaria. 

7. — Reducir al máximo la buro-
cratización de la C. S. 

8. — Un horario de trabajo regla
do, con horarios lógicos (ni recarga
dos ni excesivamente liberales). En 
este sentido, se estima necesaria 
la dedicación exclusiva al hospital 
por parte de quien trabaja en él, 
mediante —lógicamente— la retri
bución económica adecuada. 

9. — Participación del trabajador 
sanitario en la gestión hospitalaria: 
elecciones democráticas en las dife
rentes juntas o comisiones, que to
dos los estamentoe tengan iguales 
deberes y derechos, etc. 

PROBLEMAS 
DE LA 'CASA GRANDE: 

Sin poder entrar, por razones de 
espacio, en aspectos muy concretos 
del estudio que llevamos resumien
do, cabe, no obstante, citar algunos 
de los problemas que afectan a la 
C. S. y que el asegurado tiene de
recho a conocer: 

—La ubicación de C. S. se con
sidera inadecuada —pequeña e in
suficiente a pesar de las obras en 
curso—, sin posibilidad de expan
sión, cercada por el río Huerva y la 
carretera y situada enfrente del cam
po de fútbol de La Romareda. De
terminado tipo de enfermos —lo* 
parapléjicos, por ejemplo— sufre 
considerablemente por la actual ca
rencia de zonas verdes. 

—Existencia de servicios médicos 
de ámbito regional de gran importan
cia que llevan ya meses sin funcio
nar —con el consiguiente traslado 
de enfermos a otras ciudades— y 
de otros cuyo pleno rendimiento 
hace difícil la falta de material, de 
locales adecuados, etc. 

—Dificultad que tienen los tra
bajadores de la C. S. para plantear 
sus reivindicaciones, para reunirse 
a cualquier nivel, etc. Como dato 
curioso se aporta el de que la Ciu
dad Sanitario «José Antonio» fue 
una de las éltimas de España en 
abonar las guardias a los médicos 

(en algunos lugares se venía ha
ciendo desde agosto de 1973). 

—Preocupación por la posibilidad 
de aumento de las infecciones qui
rúrgicas, especialmente a raíz de 
las obras de la Residencia General, 
que han de durar cinco años y, a 
juicio de muchos trabajadores de 
la sanidad, hacen necesario el cierre 
del establecimiento. 

—Falta de camas: en números 
redondos, la dudada Sanitaria cuen
ta con unas 1.500, alrededor de 600 
en la Residencia General. 

—Organización poco efectiva de 
los servicios de guardia, con insufi
ciencia de personal a todos los ni
veles. 

—Excesiva jerarquización que ha
ce muy difíciles las normales rela
ciones entre los organismos direc
tivos y el personal. 

ALTERNATIVAS SANITARIAS 

El cuadro de la C. S., realmente 
incompleto, adquiere su contrapunto 
positivo en las alternativas que los 
M. I. R. zaragozanos presentaron en 
un informe conjunto el pasado año 
1975. Con brevedad, los internos 
residentes apuntan una gama com
pleta de alternativas que tanto el 
I.N.P. como los organismos direc
tivos de la C. S. conocieron en su 
día. Son éstas: 

1. — Que se completen las plan
tillas de todos los servicios a todos 
los niveles. 

2. — Que se dote generosamente 
a la Institución del material necesa
rio y de los locales adecuados. 

3. — Participación eficaz y direc
ta de representantes de todos los 
estamentos del Hospital, elegidos 
democráticamente entre sus compa
ñeros, en las diferentes Comisionas 
Técnicas del Hospital, Juntas Facul
tativas, Comisiones de elaboración 
de los Estatutos, Junta de Gobierno, 
etcétera. 

4. — Trabajo en equipo por medio 
de reuniones clínicas regulares y 
eficientes. Participación en las reu
niones del personal auxiliar para 
mejorar la calidad del trabajo. 

En la Ciudad Sanitaria faltan camas 

5. — Planteamiento serlo y pues
ta en marcha de la investigación, 
enfocada en principio a los proble
mas que la asistencia suscita. 

6. — Existencia de sesiones clí
nicas de servicios, y comunes, pe
riódicas y útiles, y aparte otras pro
pias de los M. I. R.. con mayores 
implicaciones prácticas. 

7. — Elaboración de una pauta 
surgida por la experiencia y con la 
colaboración de los diferentes Ser
vicios, recogiendo con carácter 
práctico y criterio unificado los pa
sos diagnósticos y terapéuticos 
esenciales en la patología frecuen
te o habitual. 

Creemos que las cuestiones plan
teadas aquí —con un criterio es
trictamente constructivo— servirán 
para mejorar notablemente la sani
dad ofrecida al asegurado zaragoza
no y aragonés. Asegurado, por otra 
parte, que no debe pensar que !a 
problemática aquí expuesta coloca 
a la Medicina de nuestra Seguridad 
Social en desventaja con los cen
tros privados. Muy al contrario: por 
dotación económica —se calcula 
que el presupuesto de la S. S. po
dría ser de un billón de pesetas pa
ra 1980—. por medios materiales y 
por personal, la Seguridad Social 
ofrece unas ventajas que la colocan, 
de la práctica privada en medicina 
asistencialmente, muy por delante 
hospitalaria. Pero como todos paga
mos, desemos que esa Medicina 
sea cada vez más perfecta y la ges
tión cada vez más transparente y 
democrática. 

De eso, en definitiva, se trata. 

L a Segur idad S o c i a l 
d e n u n c i a d a 

IPOR LA MUERTE DE UNA MUJER 
TRAS SER OPERADA DE APENDICITIS 

«Cuando me p id ie ron permiso para operar una 
vez más a m i m u j e r yo me negué, porque desde 
el día anter ior me habían avisado que le quedaban 
ya muy pocas horas de vida», así nos habla don 
A lber to Linares Ruiz, u n obrero a justador que hace 
algo menos de u n mes perdió a su m u j e r a conse
cuencia de una operación de apendici t is que le fue 
efectuada en la Residencia General de la Seguridad 
Social de Zaragoza. 

Doña Mar ía Teresa Sánchez, de 38 años de edad, 
casada y con dos h i jos , ingresa en la R. G. el pa
sado día 10 de jun io . Sus síntomas: do lor abdomi
nal y vómitos que parecían ind icar un cuadro de 
apendici t is. Ese mismo día es operada y la evolu
c ión, según nos cuenta su mar ido , parecía no rma l , 
si bien nadie le comunicó nada en un sentido u o t ro . 

Al tercer día, sin embargo, la enferma empieza a 
exper imentar fuertes dolores y el día 18, el mar ido , 
preocupado porque estos siguen inalterables, re
quiere al médico que efectuó la in tervención qui rúr 
gica, expl icándole que su mu je r no se podía levan
tar y devolvía práct icamente todos los al imentos 
que in jer ía . «Me contestó —cuenta don Alber to L i 
nares— que m i m u j e r era muy nerviosa y que era 
preciso esperar». Tres días más tarde vuelve a in
sist i r , esta vez ante el jefe de servicio, explicán
dole que su mu je r se encontraba muy ma l . E l doc
tor se interesa por el caso y permanece práct ica
mente todo el día j u n t o a la enferma: 

—A las nueve menos cuar to de esa noche —nos 
explica el mar ido— el médico me comunicó que m i 
mu je r había sido operada de una apendicit is gan
grenosa. Para m í —agrega— esta era la p r imera 
not ic ia en once días. Hasta ese momento nadie me 
había dicho nada. 

Inmedia tamente, la enferma es trasladada al Ser-
V v ic io de Cuidados Intensivos de Traumatología para 

rec ib i r t ra tamiento en la cámara hiperbár ica. «Ha
bía ya pocas esperanzas —nos dice don Alber to—, 
pero el día 22 me p id ieron permiso para efectuarle 
—consulta un momento un papel— u n «drenaje de 
focos de celul i t is». 

Veint idós días más tarde, M. ' Teresa Sánchez fa
llece, t ras negarse su mar ido a que se le efectúa 
una operación «in extenso» para e l iminar focos sép
t icos. La muer te se p rodu jo , según se le comunicó, 
por un cuadro séptico o, en términos vulgares, por 
una infección generalizada. 

No obstante, don Alber to Linares se presenta ese 
m ismo día en la Comisaría de Policía de San José 
para presentar denuncia contra la Seguridad Social. 
¿Motivos? Lo que en pr inc ip io parecía una apendi
c i t is aguda no perforada (clínicamente de las más 
benignas) der iva a los ocho días en un absceso y, 
f ina lmente, en un cuadro séptico que parece co
rresponder a una celul i t is gangrenante que exigiría 
t ra tamiento h iperbár ico. ¿Cómo pudo seguir la en
fermedad este proceso —largo proceso? ¿Por qué 
mot ivos? 

Don Alber to Linares, que fue in fo rmado en Co
misaría de lo procedente de su denuncia, si b ien 
ésta será presentada próx imamente en el Juzgado, 
está siendo asesorado en este momento por un abo
gado para proceder por la vía jud ic ia l . 

Un caso, por ot ra parte, que muy bien podría no 
ser el único. E l algunos medios clínicos de nuestra 
S. S. se estima que desde el p r inc ip io de las obras 
en la Residencia General ha aumentado el número 
de infecciones y este hecho podría haber in f lu ido 
en el fa ta l desenlace de otros enfermos con inter
venciones simi lares a la ya reseñada. E l cuadro 
f ina l resulta muy parecido: sospecha de gangrena 
gaseosa o infecciones generalizadas. 



i o a m l a l A n 

SAHARA 

lucha 
por la supervivencia 

y el socialismo 
La polí t ica colonial de España en Af r ica f inal izó vergonzosamen 

te con la entrega del pueblo saharaui al régimen de Hassan median 
te lo que el F. Pol isar io denomina «el acuerdo t r i fascista de Madr id» . 
Simból icamente desaparecía a la vez el ú l t i m o general af r icanis ta y 
d i rector durante los ú l t imos cuarenta años de la pol í t ica colonial es 
pañoia. Curiosamente, en los ú l t imos meses, el tema del Sahara pa
rece haber desaparecido de la prensa española, concentrada en los 
ar t i f ic ios de la clase pol í t ica. Ent re tan to , la Repúbl ica Arabe Saharaui 
Democrát ica se a f i rma m i l i t a r e in temacionalmente. E l Gobierno es
pañol, y un poco la op in ión públ ica, t ienen olv idado un tema, quizá 
para o lv idar la responsabi l idad que nos obl iga a todos los españoles 
hacia una población enfrentada al napalm y al fósforo mar roqu í y 
al silencio sobre su existencia. 

Ha pasado unas horas entre no
sotros un representante del F. Po
lisario, que posteriormente trasla
daría un mensaje del pueblo saha
raui a Coordinación Democrática de 
Aragón. La izquierda española, en 
ios años 30, por ejemplo, no de
mostró asumir el problema colonia!. 
Hoy debe hacer suya la reivindica
ción de la independencia saharaui 
y el apoyo a la R.A. S. D. 

GOYTISOLO E N TANGER 

—Parece cierto un olvido del pro
blema saharaui en los medios de 
comunicación social. A ello se aña 
den unos artículos de Goytisoio en 
«Triunfo» que pudieron confundir a 
algunos sectores progresistas espa
ñoles, a! afirmar que e! Sahara era 
una necesidad vital para el pueblo 
marroquí. ¿Qué juicio os merecen 
sus análisis? 

—Respecto a lo primero parece 
claro que al Gobierno español no 
le interesa que salga nada sobre el 
problema de! Sahara. Se envían con 
enorme frecuencia comunicados, así 
como nuestras puDlicaciones «Saha
ra libre» y «20 de Mayo», pero no 
encuentran eco suficiente. Respec 
to a Goytisoio nosotros decimos 
«dime quién te paga y te diré quién 
eres». Este intelectual que se cree 
el más pisoteado por el franquis
mo ha dado clases en los EE.UU. 
Ahora trabaja entre París y Tánger. 
Cuando escribió los artículos residía 
en Tánger. Teníamos una contesta
ción preparada pero decidimos no 
darle curso porque era resaltar de 
masiado la persona de este inte
lectual y porque tenemos seguridad 

total en las masas y el pueblo es
pañol. Con sus argumentos sólo 
puede confundir a los que son con
fusos por sí mismos. No analizaba 
que sin el régimen reaccionario e 
Imperialista de Hassan, el pueblo 
marroquí elevaría su nivel de vida. 
Utilizaba un argumento típicamente 
Imperialista. Nosotros luchamos 
contra el régimen de Hassan, y por 
una unidad de todos los pueblos 
del Magreb en una revolusión so
cialista. 

EL RECONOCIMIENTO 
DE LA O.U.A. 

—¿Cuál es en estos momentos 
la situación militar y la situación 
diplomática? 

—La última acción, no recogida en 
la prensa española, ha sido un en-
frentamiento en el que han muer
to 115 marroquís, entre ellos el ca
pitán que iba a ser nombrado go
bernador del distrito de Bir Maza
ran. Se desarrollaron ataques a po
blaciones marroquís hasta 100 km. 
dentro de la frontera, o en territo
rio mauritano, como la acción de 
Nuakchott. Los regímenes maurita
nos y marroquís esconden a los pue
blos árabes la situación de la gue
rra. Con estas acciones, centradas 
exclusivamente en objetivos milita 
res, hacemos conscientes a nues
tros hermanos de la realidad, a la 
vez que las aprovechamos para re
partir propaganda de nuestros' prin
cipios. Las familias se enteran de 
los nombres de los prisioneros o 
muertos' marroquís a través de 
nuestra información y de nuestra 
emisora de radio. 

La situación diplomática ha expe
rimentado un cambio después del 
triunfo que supuso la reunión del 
30 de junio de la Organización pa
ra la Unidad Africana (OUA), en la 
que por 29 votos a favor y ocho abs
tenciones se adoptó una resolución 
en la que se reafirmaba «el dere
cho inalienable a la autodetermina
ción y a la independiencia nacio
nal», se rogaba a! secretario general 
de las Naciones Unidas que «pro
siguiera su misión en vías de per 
mitlr al pueblo saharaui el ejerci
cio libre del derecho a la autode
terminación,», y se exigía la retira 
da de todas las fuerzas de ocupa
ción extranjeras y «el respeto a ¡a 
integridad territorial del Sahara Oc
cidental y la soberanía nacional del 
pueblo saharaui». 

Hay que Imaginarse un pueblo cu
yos líderes (El Uaii) mueren a los 
28 años. El representante de! F. Po
lisario no parece tener muchos más 
de veinte, con la mirada alejada, co
mo puesta en otro sitio. Le pregun 
tamos sobre la situación actual d& 
la población en las zonas ocupadas 
y en los zonas liberadas. 

Bu Craa: " L a cinta transporta
dora no funciona, n i permitiremos 

que funcione". 

í DECLARACION DE 
COORDINACION DEMOCRATICA DE ARAGON 
SOBRE EL PUEBLO SAHARAUI 
TSESPUES de siglo y medio -de dominación co-
*M' ionialista por parte dei Estado español so
bre el Sahara, en que el factor dominante ha 
sido la expoliación de los recursos naturales, la 
privación absoluta de las libertades políticas 
junto a una situación de abandono y sufrimien
tos para eí pueblo saharaui, e l ' Estado español 
firmaba en Madrid —a espaldas dei pueblo saha
raui. y de su legitimo representante, el Frente 
Polisario— un acuerdo tripartito con el Estado 
Mauritano y el Régimen de Hassan. Por medio 
de éí se pretendía perpetuar la dominación co-
íonial extranjera en el Sahara, bajo el visto bue
no del imperialismo norteamericano. 

La heroica lucha que está llevando a cabo el 
pueblo saharaui, bajo la dirección del Frente Po
lisario. por su independencia, por su derecho a 
dotarse de un Estado democrático y a decidir sus 
destinos en libertad, goza del apoyo de los pue
blos del mundo. 

Coordinación Democrática de Aragón: 
1. ° — Apoya sin reservas la justa causa del 

pueblo saharaui. 
2. ° •— Condena la política seguida por el gobier

no español sobre la cuestión del Sahar» 
y denuncia la responsabilidad directa que 
tiene en las penalidades que sufre 
el pueblo saharaui; condena también e! 
genocidio material y moral que están 
cometiendo los Regímenes Mauritano y 
Marroquí obligando —este último en par 
ticular— a más de 100.000 saharauis a 
abandonar su tierra. 

3. ° — Reconoce, en la línea de defensa y apo
yo de la independencia de la nación saha
raui, a la República Afabe Democrár 
tica, expresión de la libre voluntad del 
pueblo saharaui por dotarse de un Es
tado y Régimen propio contra toda domi
nación colonialista e imperialista. 

Más de 100.000 saharauis, repartidos en veintitantos campamentos 

LA R E P U B L I C A S A H A R A U I 

—En el Sahara ocupado no queda 
ni el 15 % de la población y to
davía están saliendo. Las tropas de 
ocupación alcanzan una cifra de 
40.000. Nosotros somos más da 
100.000 saharauis repartidos en 
veintitantos campamentos, unos ¿n 
!a frontera argelina y otros en zo
nas liberadas. Tienen los mismos 
nombres que nuestras ciudades, así 
el mayor es El Aaiun, otro se llama 
Smara, etc. Estamos organizados 
en una República Independiente con 
su administración y diferentes ser
vicios. Las milicias populares tienen 
a su cargo ta seguridad de los cam
pamentos. Ei mayor problema han 
sido los bombardeos con napalm 
y fósforo de la aviación marroquí. 
Las tropas marroquís están concen
tradas en Villa Cisneros y en Fos-
Bucraa, donde no funciona la cinta 
transportadora, ni permitiremos que 
funcione. 

—¿Las relaciones con Argelia? 
—Son extraordinariamente bue

nas. Somos dos revolusiones en re
lación, una con experiencia y otra 
con principios. Es totalmente falso 
que El Uaii fuera muerto por los 
argelinos; es un ejemplo de noticia 
instrumentalizada. 

S O L I D E R I D A D POLITICA 
Y MATERIAL 

—¿Qué supone y en qué medida 
llega la solidaridad política y moral 
o el apoyo material? 

—Nosotros estamos en una si
tuación de absoluta necesidad. 150 

años de colonialismo español nos 
dejó un solo médico saharaui t i
tulado. El apoyo material que ha 
llegado en forma de dinero, medici
nas, etc., ha sido muy importante. 
Entre nosotros hay diez médicos es 
pañoles pertenecientes a organiza 
clones políticas revolucionarias. He
mos tenido otros ofrecimientos, pe
ro no los aceptamos cuando Ies 
mueven sólo razones humanitarias 
Las Asociaciones de amigos del 
pueblo saharaui nos han supuesto 
una ayuda muy importante, aunque 
lamentamos que estén en manos de 
un solo partido político. Sabemos 
que estamos reconocidos por todo 
el pueblo español y por las orga
nizaciones democráticas, aunque el 
Gobierno eluda su responsabilidad 
olvidándonos. Nos hemos negado a 
recibir ninguna clase de ayuda eco 
nómica del Gobierno español. 

A! término de la conversación el 
enviado del F. Polisario nos señala 
que el pueblo español es el más 
sensibilizado a la cuestión del Sa
hara y el que mejor conoce la si
tuación de los saharauis. En estos 
momentos son varios los compañe
ros que viajan por España explican
do los problemas y necesidades ac
tuales de la República Araba Saha
raui Democrática. A algunos de 
ellos, localizado por la Policía, se 
le ha dado a elegir entre la fron
tera y Carabanchel. Hace unos años 
estudiaban en nuestras Universida
des. 

C. F 
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La población 
rural aragonesa 
envejece 
rápidamente. 

A UNQUE la agricultura no cesa de perder población y su participación 
en la renta nacional es cada vez menor, sigue siendo un sector 

fundamental en la economía española por el papel que desempeña al 
ser el medio de vida de una parte de sus habitantes y como suminis
tradora de alimentos y materias primas a otros sectores, papel que se 
ve reforzado en aquellas regiones como Aragón, donde su peso es ma
yor que el que tiene a nivel de todo el estado. En una sociedad nece
sitada de cambios profundos, la reforma agraria resulta vital para solu
cionar los problemas que afectan a este sector y que no pueden ser 
abordados con una sola plantilla que sirve para toda España, dada la 
diversidad de agriculturas existentes; es por esto por lo que resulta 
una tarea básica el conocimiento de la situación real de la agricultura 
aragonesa, a la hora de plantear alternativas que tengan en cuenta nues
tra realidad regional. 

LOS QUE QUEDAN EN LA 
ACTUALIDAD ARAGONESA 

Con una superficie de 47.669 Km2. 
Aragón representa el 9,44 % del 
total de la superficie española. Si 
se tiene en cuenta que el 7,7 % 
de esta extensión es improductiva, 
la superficie productiva regional es 
de 4,4 millones de Has., de las 
que están labradas 1,8 —es decir— 
el 40,5 %. Este porcentaje es su
perior en la provincia de Zaragoza, 
mientras que es menor en Huesca 
y sobre todo en Teruel. 

El continuado proceso de éxodo 
rural que se ha intensificado a lo 
largo de la década de los 60, ha 
tenido como consecuencia un fuer
te envejecimiento de la población 
que ha quedado en la agricultura, 
y así, si en el censo de 1960 podía 
verse que el 15 % de los arago
neses residentes fuera de Zarago
za capital tenían 60 o más años, 
el porcentaje había subido en 1970 
al 20, y este grupo lleva camino 
de ser el más numeroso de todos 
en un futuro próximo. A finales de 
1973, y tras unos movimientos mi
gratorios que han afectado no sólo 
al peón agrario, sino también a mu
chos pequeños y medianos propie
tarios, la población que trabaja en 
Aragón en el sector FAÒ (es decir, 
en agricultura, ganadería, pesca y re
cursos forestales) era la siguiente: 

la producción agraria española, el 
4,70 % de la ganadera y el 4.56 % 
de la forestal, a pesar de que su 
población sólo suponía el 3.3 % 
del total nacional. 

Otra consecuencia que se des
prende del cuadro anterior es el 
pequeño número de asalariados que 
quedan en la agricultura: sólo un 
22 % del censo agrario se encuen
tra en esta situación, lo que resulta 
completamente lógico si se tiene 
en cuenta que a los graves proble
mas que afectan al sector, deben 
añadirse los específicos de este 
grupo social que realiza su trabajo 
en unas condiciones de eventuali
dad y de inseguridad que les ha 
obligado a abandonar el medio ru
ral para buscar trabajo en la indus
tria y en los servicios. D e esta 
manera, uno de los principales jobje-
tivos de la reforma agraria en otros 
tiempos*—el reparto de tierra entre 
los que carecían de ella—. queda
ría relegado en la actualidad para 
dar paso a otros objetivos que en 
este momento resultarían priorita
rios: la dimensión adecuada de las 
explotaciones y la necesidad de 
adoptar fórmulas que permitan la 
agricultura de grupo. 

LATIFUNDIOS EN ARAGON 

De la misma manera que en otro 
tiempo la reforma agraria sólo po-

Provincla 

Huesca 
Teruel 
Zaragoza 

TOTAL Aragón 

Número 
de asalariados 

5.471 
2.215 

20.318 

28.004 

% que suponen 
No asalariados s /pobl . activa 

27.559 
28.062 
43.553 

99.174 

38.1 % 
47,- % 
21,5 % 

28.4 % 

Si tenemos en cuenta que en el 
año de referencia trabajaba a ni
vel nacional en este sector el 25 % 
de la población activa, podemos 
apreciar que aunque en la provin
cia de Zaragoza el porcentaje es 
menor, queda suficientemente com
pensado en Aragón por la aporta
ción de Huesca y de Teruel, por 
fo que el resultado supera a la 
media nacional, y por tanto, en tér-
ninos comparativos, puede afirmar
se que Aragón sigue siendo una re
gión agrícola, y para comprobarlo 
basta observar que en el citado 
año la región aportó el 6.24 % de 

día llevarse a cabo expropiando las 
fincas de los grandes latifundistas 
para saciar el hambre de tierra de 
los trabajadores que carecían de 
ella, en este momento no podría 
mejorarse el tamaño de las peque
ñas explotaciones como no sea a 
costa de la expropiación de las 
grandes, y aunque hoy la posesión 
de suelo agrícola no es ya la prin
cipal fuente de poder, las leyes que 
en un futuro próximo puedan sur
gir para mejorar la distribución de 
la propiedad de la tierra, van a se
guir encontrando gran resistencia 
por parte de los que se están be-

amlaUín n 

LA TIERRA EN ARAGON 

neficiando actualmente de toda una 
serie de mecanismos de concentra
ción de la propiedad, que han carac
terizado históricamente a la agri
cultura española. 

Utilizando los datos que ofrece 
el censo agrario de 1972, puede 
verse el tamaño de las explotacio
nes agrarias en Aragón: 

nes, no llegando las tres cuartas 
partes de ellas a tener una hectárea 
de superficie. En este sentido, el 
escaso número de pueblos en que 
se ha llevado a cabo la concentra
ción parcelaria, y el ritmo tan lento 
con que se ha actuado, son respon
sables de que todavía perdure una 
parcelación tan irracional en aque-

Tamaño 
de las explotaciones Explotaciones Superficie 

numero 
de Has. 

% miles 

Menos de 1 Hectárea ... 11.032 8,6 
De 1 a 10 Has 63.465 50,-
de 10 a 50 Has 40.515 31,9 
de 50 a 100 Has 6.493 5,1 
de 100 a 300 Has 3.800 3,-
de 300 a 500 Has 645 0,5 
de 500 a 1.000 Has. ... 531 0,4 
de 1.000 a 2.500 Has. ... 395 0,3 
de más de 2.500 196 0,2 

5,4 
290,8 
852,-
449,2 
606,2 
245,-
371,3 
594,-

1.036,9 

0,2 
6.2 

19,2 
10,1 
13.6 
5.5 
3,3 
13.4 
23,4 

Tal como se desprende de este 
cuadro, el mayor número de explo
taciones agrarias tiene un tamaño 
que va de 1 a 10 Has.; sin embargo, 
y a pesar de que representan el 
50 % de las explotaciones, sólo 
disponen del 6,2 % de la superficie 
de la región. En el otro extremo de 
la tabla se encuentran los latifun
dios que muestran unas concentra
ciones muy fuertes ya que —tal co
mo se desprende de los datos cita
dos— el 1 % que suponen estas 
explotaciones llega a acumular el 
45 % de la tierra, mientras que el 
90 % de las explotaciones de me
nor tamaño sólo disponen del 25 %. 

A pesar de que es creencia ge
neralizada que la tierra en Aragón 
está mejor repartida que en el resto 
de España, la observación de los 
datos del censo agrario —que des
de luego debería ser más explícito 
a la hora de incluir características 
tales como decir si las tierras son 
de secano o regadío— demuestra 
lo contrario, ya que si en toda Espa
ña las fincas de más de 1.000 Has. 
suponen el 26,9 % del total de la 
superficie productiva, en Aragón 
llegan al 36.8 %, siendo Teruel 
—con el 43.5 %— la provincia en 
la que la propiedad de la tierra está 
más concentrada. 

Otro punto importante a la hora 
de plantear cualquier reforma agra
ria es el conocimiento del régimen 
de tenencia de la tierra; a este res
pecto, es de destacar que en Ara
gón el porcentaje de superficie cul
tivada por sus^ propietarios es lige
ramente mayor que el existente en 
el resto de España, y por tanto, el 
arrendamiento, la aparcería y otros 
regímenes de tenencia quedan por 
debajo de las medias nacionales a 
pesar de la tendencia a incremen
tarse a medida que el proceso de 
abandono de la tierra de los peque
ños y medianos propietarios va 
acompañado, no de la venta de sus 
explotaciones, sino de la cesión de 
su uso a los que se quedan. 

PLANIFICAR LÁ AGRICULTURA 

Otra lacra de la agricultura espa
ñola —aunque de signo contrario al 
latifundio— es la excesiva parcela
ción de la tierra, que tiene como 
consecuencia la pérdida de un gran 
número de horas de trabajo y que 
dificulta la utilización de la maqui
naria; Aragón no es tampoco una 
excepción en este grave defecto y 
así el número de parcelas cultiva
das se aproxima a los dos millo-

lias zonas en que las características 
del terreno permiten la concentra
ción. 

La consecución por parte de los 
agricultores de unas explotaciones 
que tengan una dimensión adecua
da que les permita incrementar la 
productividad de su trabajo es des
de luego sólo una parte del proble
ma agrario; sería necesario además 
contar con una política de precios 
y subvenciones a los agricultores, 
con una planificación coherente de 
los cultivos y una mejora de las 
condiciones de vida en el medio 
rural, y en el caso de Aragón, con 
una aceleración de los planes de 
regadío que permitieran multiplicar 
los rendimientos de la tierra. Pero 
así como resulta difícil a los agri
cultores incidir para conseguir es
tos objetivos, el esfuerzo encami
nado a lograr explotaciones de 
dimensiones mayores a través de 
la agricultura de grupo puede dar 
resultados a más corto plazo, y por 
esto puede ser útil conocer las ex
periencias de otros países e incluso 
algunas tan próximas a nosotros co
mo puede ser el caso del pueblo 
navarro de Zúñiga. 

En la comunidad europea, la 
puesta en práctica del Plan Mans-
holt ha supuesto una serie de re
formas —dentro por supuesto de 
una lógica capitalista— encamina
das a ampliar las dimensiones da 
las explotaciones a través del aban
dono de las más pequeñas, y de 
su modernización; para ello, se han 
concedido pensiones de retiro a 
los campesinos más viejos y se ha 
favorecido la formación profesional 
de los agricultores, todo ello den
tro de una política de protección 
a las producciones agrícolas comu
nitarias que han traído como conse

cuencia frecuentes críticas de los 
países que no están en la comuni
dad. 

NUEVAS EXPERIENCIAS 

Entre las reformas que se han 
llevado a cabo recientemente en paí
ses socialistas podrían citarse los 
casos de Yugoslavia , y de Argelia; 
en el primero de los casos, se han 
expropiado las tierras que supera
ban una determinada superficie en 
las explotaciones privadas, para for
mar cooperativas agrarias en régi
men de autogestión que se han ido 
extendiendo hasta disponer del 
14.7 % de la tierra cultivable con 
unos resultados tan positivos que 
en ella se obtiene el 3 1 % de la 
producción nacional. Estas coopera
tivas, dirigidas por el colectivo de 
isus trabajadores que forman la 
asamblea obrera y por el Consejo 
Obrero elegido por la asamblea, han 
Ido ampliando recientemente su 
campo de actuación hasta crear 
combinados agro-industriales dota
dos de gran autonomía. 

En Argelia, la salida masiva da 
colonos franceses tras 1962, permi
tió la aparición de un importante sec
tor de autogestión en la agricultu
ra, en el que las 22.000 explotacio
nes anteriormente existentes se 
convirtieron tras su reagrupación en 
2.200 fincas de autogestión con 
unas dimensiones medias que tien
den a incrementarse a medida que 
el proceso concentrador continúa. 

Volviendo a la agricultura espa
ñola, puede citarse el caso de Zú
ñiga, donde se creó en 1958 la pri
mera cooperativa de explotación en 
común en España, establecida en la 
casi totalidad de las tierras de cul
tivo del pueblo. Aunque se trata de 
una experiencia muy limitada ya que 
la superficie arable total es de oo-
co más de 300 Has,, los resultados 
pueden ser reveladores: se aumen
tó la productividad y la rentabili
dad de las antiguas propiedades, se 
consiguió una mecanización com
pleta así como la reducción de la 
mano de obra empleada, y en defi
nitiva, se mostró un camino nuevo 
de reflexión para los agricultores. 

José Antonio BIESCAS 
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EQUIPO ANDALAN 

UNA 
COLECCION 

IMPORTANTE 
A. CANELL AS, Colección diplomática del Concejo de Zaragoza. I I . 1276-

1285, Ayuntamiento de Zaragoza, 1975, 327 pp. 

En 1972 publicaba ei mismo autor un volumen doble con los docu
mentos del Concejo entre 1119 y 1276, del que aquí se daba nota. Ahora, 
para estudiar estos casi nueve años de vida de la Zaragoza medieval, ha 
optado por recorrer diversos archivos —y de modo notorio el de la Co
rona de Aragón en Barcelona que le ha suministrado tres centenares y 
medio de diplomas de los 419 que forman esta serie—, tanto locales co
mo foráneos. El resultado se asemeja mucho al del volumen anterior, 
puesto que la colección —'que ya lo va siendo— mantiene una clara uni 
dad de propósitos: transcripción y data de cada documento, breve resu
men de su contenido, índices exhaustivos de personas, lugares y materias 
y un texto —de treinta páginas en este caso— en que se da una breve 
visión del conjunto histórico que se desprende del estudio documental., 

Los amantes de la historia de Zaragoza, de sus instituciones pr ivat i -
vàs y del papel que desempeñara en el Reyno y muy particularmente en 
tanto que población especialmente vinculada a la persona de los mo
narcas encontrarán en este volumen motivo de entretenimiento y un 
rimero de datos abundantísimos con los que construir investigaciones e 
interpretaciones personales. Echamos en falta reproducciones facsimilares 
como las que acompañaron a la edición del tomo precedente y acaso 
hubiera sido ésta buena ocasión para estudiar más a fondo el papel y 
la función de los zalmedinas, alcaldes, bailes de diversas clases, sobre, 
junteros, etc. de los que se sabe tan poco. Pero —esperemos— todo 
se andará. 

Nos permitimos rectificar una errata —que no suele haberlas en las 
ediciones cuidadas por este profesor— que altera el sentido de la frase: 
en la página 36, línea 18 debe leerse "se permit i rá", en lugar de "no 
se permit irá". Y si alguna vez se reedita el volumen I —que nos dicen 
haberse agotado—s puede aprovecharse la circunstancia para cambiar 
(p. 285, 8.v. "puente de Zaragoza") un 34 en 36. Un colega nuestro de
cía en "Amanecer", que hubiera deseado los índices de personas ordena
dos por apellidos. No es la costumbre de los medievalistas; pero también 
creo yo que resulta más út i l y razonable. Esta vez se ha ganado el 
Ayuntamiento la enhorabuena de los amantes y profesionales de la his
toria aragonesa. ¡Lástima que no abunden más las ocasiones para la 
felicitación sin regateos! 

G. PATAS 

Giner de los Ríos y Aragón 

PUBLICACIONES 
DE LA DIPUTACION 

Teniendo en cuenta que este año se va a celebrar el aniversa
r io de la Ins t i tuc ión L ibre de Enseñanza, ja lón decisivo en la 
evolución cu l tu ra l española de los ú l t imos t iempos, parece opor
tuno recordar aquí unas palabras de don Francisco Giner de 
los Ríos, su pr inc ipa l animador, en las que, con su habi tual iro
nía, describe uno det los aspectos de là v i ta l idad que comienza a 
surgir en Aragón, tras la Revolusión del 68. Publicadas inicial-
mente tales palabras en E l Pueblo Español de 28-XII-1878, que
daron recogidas en el tomo X V , págs. 303 y sigs,. de las obras 
de Giner. 

«Allá por los años de 1870, época nefanda, v i tanda y olvida
da, y a favor da aquella perversa excitación intelectual que nos 
puso a dos dedos de nuestra cabal ru ina, las imprentas vomi
taban l ibros, fol letos, periódicos y otros crímenes semejantes, 
con pro fus ión verdaderamente horr ib le . Y, s in embargo, y a pe
sar* de lo atestado que e \ mercado se hal laba con tanto y tanto 
veneno, producto de cor rompida naturaleza demagógica, todo 
el lo se vendía que era una bendición d4 Dios, o lo parecía cuan
do menos. Pues b ien, en aquellos t iempos infaustos, que los 
escritores, impresores, editores, l ibreros y demás gentes de m a l 
v i v i r recuerdan como de los más venturosos para sus abomina
bles of ic ios, concibió la Diputac ión prov inc ia l de Zaragoza la 
idea de pub l icar las obras de los cronistas aragoneses, cuyos 
escritos, ya inéditos, ya poco di fundidos y vulgarizados, tanto 
pueden con t r i bu i r a que veamos las cosas de otros t iempos a 
una luz har to más segura que la que al presente i lus t ra nues
t ra h is tor ia . E l pensamiento ha madurado, y, extendido a los 
autores de l as obras de toda cíase que const i tuyen la l i te ra tura 
de aquel ant iguo reino, ofrece ya f r u t o apreciable en la Bib l io
teca de Autores Aragoneses, publ icada por la antedicha corpo
rac ión provincia l». 

APOSTOL DE LA 
MATEMATICA MODERNA 

\ ^ d e 

El Seminario Matemático de 
la Facultad de Ciencias de Za
ragoza lleva el nombre de un 
notable matemático de los s i . 
glos X I X y X X : Zoel García 
de Galdeano y Yanguas. Aun
que navarro de nacimiento, su 
vida científica se desarrolló en 
Zaragoza, donde fue catedrá
tico de Geometría Analítica y 
Cálculo Infinitesimal. No fue 
un creador, pero sí aportó a la 
matemática española "buena 
parte de los descubrimientos 
realizados en los siglos ante
riores. Formó una biblioteca de 
3.000 volúmenes que donó a la 
Facultad, y que es gracias a 
esa base, una de las mejores 
de España". 

P a r a algunos matemáticos 
actuales es el verdadero inicia
dor de la modernización de la 
matemática española. Bey Pas
tor, discípulo suyo, le llamó 
"apóstol de la matemática mo
derna". A pesar de vivir en 
Zaragoza fue elegido presidente 
de la Sociedad Matemática Es

pañola. Consideraba que el ma . 
yor o menor progreso de las 
matemáticas era un índice se
guro de la cultura y prosperi
dad de las naciones. 

Sin embargo, su principal 
obra fue la de crear la primera 
revista matemática española, 
EL PROGRESO M A T E M A T I 
CO. Periódico de Matemáticas 
puras y aplicadas. El primer 
número apareció el 20 de ene
ro de 1891 y su primera época 
se cerró en 1895. Volvió a edi
tarse el año 1899 y feneció de
finit ivamente un año después. 

La revista, a caballo entre 
los niveles elemental y supe
rior, se componía de artículos o 
cartas de los periódicos extran. 
jeros más importantes. Los or i 
ginales eran obra en su mayo
ría de García de Galdeano. Es 
de una importancia histórica 
realmente notable el que hom
bres de la tal la de Sophus Lie, 
Loria, Cesáreo, Teixeira, Peano 
y otros, escribieran en una re
vista matemática de provincias 

española. También es de subra
yar el que todos los más im 
portantes matemáticos españo
les de la época, escribieran en 
el periódico de García de Ga l . 
deano. La experiencia de EL 
P R O G R E S O MATEMATICO 
demostró claramente que tam
bién se pueden hacer matemá
ticas fuera de Madr id, y que a 
veces los apoyos no se dirigen 
a quien mejor pudiera uti l izar
los, sino a quien más cerca está 
de quien los da. 

M, H. 

Informática... futuro... 
pero, de colocación 

/qué/ 
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Si, dt colotadén ¿qai?. El tama, la prtgwnta ttrribl* de il«Mpr«. 
Neiotrei no vamei a hacirtt ftinggna prometa. 
Pato ««contrar trabaja da«pv*> dt curiar loi titvdios, i* ntctiitan muikat COMÍ poro, 
la mái importontt, la qut prtvaltc* sitmprt a la hora d* itltccionar «na porsona 
para una plaïa concurrida, i t la prtparacióm ttcnica d« t i la. 

Natotroi cntmot que cuando un alumno viene a motricularu a INTECO 
• i lo iulic¡tnt«<niAl* ««mato como paro rtíponiobiiiiarse di lo« «ilvdiot y tomartt ti inttréi d«bido. 
En conitcutncia, 
ttntmoi pltno convtncimitnlo dt qut lo qut hay qut proporcionar!* 
t i un mtlado tan txctltntt para que, 
ono vt i ttrminodo ti cur«o, talgo como un PSOftSIONAL 

y no lirapltmtntt con un titulo dtba¡e dt! braio. Por tilo: 

- NUESTROS GRUPOS NO 10 INTEGRAN MAS DE DIEZ PERSONAS. 
- E l ALUMNO PRUEÍA SUS PROGRAMAS EN DOS ORDENADORES DIFERENTES 
- Í0S PROFESORES ESTAN ALTAMENTE ESPECIALIZADOS EN IRAIAJ0,S DE EMPRESA 
- INTECO LLEVA CINCO AÑOS IMPARTIENDO CURSOS, 

(LO QUE NOS PROPORCIONA UNA GRAN EXPERIENCIA) 
MEJORANDO CONTINUAMENTE LOS PROGRAMAS T METODOS DE ESTUDIO 

P r ó x i m o c u n o , 
c o m i e n z o : 

1 DE SEPTIEMBRE 

inteco 
Div is ión d e 

cursos y s e m i n a r i o s 
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Vicente Cazcarra, miembro 
de! Comité Central 
y del Comité Ejecutivo del 
Partido Comunista 
de España, que asistió 
al Pleno de Roma 
— e n el que también participó 
el aragonés 
Miguel Galindo— 
comenta para los lectores 
de AND A LAN el significado 
y resultados de la importante 
reunión comunista. 

EL P. C. E. 
a la l i a del día 

CUANDO Dolores Ibarrurí abría la sesión pública del Pleno del Comité 
Central en el Teatro de las Artes de Roma y los numerosos perio

distas que acudieron, las cámaras de cine y televisión registraban la 
presencia y los rostros de los componentes del máximo organismo de 
dirección del PCE por primera vez después de casi cuarenta años, un 
acontecimiento histórico estaba teniendo lugar. Se respiraba un aire de 
euforia y entusiasmo, el ambiente electrizado de los grandes sucesos. SI 
los medios de comunicación nacionales y extranjeros han dedicado tanta 
atención a esta reunión, que ha causado sensación en la opinión pública, 
puede imaginarse lo que sentíamos quienes estábamos allí al ver hecho 
realidad un momento con el que muchas personas habíamos venido so
ñando y que era el resultado de tantos años de trabajo, esfuerzos y 
sacrificios. 

Con esa salida a la luz del día, 
afrontando el riesgo que implicaba, 
hemos querido mostrar a la opi
nión pública que no nos gusta la 
clandestinidad, que queremos ao 
tuar abiertamente, que nuestro pue
blo nos conozca, sepa quiénes y 
córner somos los comunistas, qué 
pensamos y qué soluciones propo
nemos a los problemas de nuestro 
país, cuál es el modelo de socie
dad por el que laboramos. De otro 
lado, confirmar una vez más que 
no aceptamos la discriminación con
tra nosotros, como no aceptaremos 
que se ejerza contra nadie, porque 
la democracia sólo se puede cons
truir con la aportación de todos. Y 
en esto hemos tenido el apoyo 
fraternal de las fuerzas democráti
cas de nuestro país pertenecien
tes a Coordinación Democrática y 
de buen número de personalidades, 
que con su presencia en Roma y 
sus palabras en el acto público 
mostraron su consecuencia demo
crática, su conciencia de que so 
mos una fuerza real con la que hay 
que contar, su Idea clara de que 
la democracia es indivisible. Todas 
las fuerzas italianas, lo que allí se 
llama el arco constitucional, que 
enviaron sus representántes a! ac
to y con los que tuvimos antes en
trevistas bilaterales, nos expresa
ron su actitud solidaria con la cau
sa de la democracia para España y 
su convencimiento, apoyado en !a 
experiencia históricá vivida por ellos 
mismos, de que todo intento de 
Jnarginaelóri. de alguna fuerza de la 
vida democrática oculta en el fon
do el propósito de impedir el ad
venimiento de una verdadera de-
mocracla. 

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 

IB sesión de trabajo que siguió a! 
acto público tenía por objeto ana
lizar el momento político, algunos 
de los problemaa más candentes, 
así como las necesidades y tareas 
que nos plantea como Partido la 
situación del país. 

Seamos un Partido revolucionario, 
pero no un Partido que busca el 
caos, la violencia el desorden. Un 
Partido nacional que trata de apor
tar en todo momento soluciones 
constructivas y que respondan lo 
mejor posible a los intereses de 
los trabajadores y del pueblo —que 
queremos defender en todo momen
to— así como a los intereses ge
nerales del país. Por eso propone
mos la alternativa democrática co
mo única solución real, que recon
cilie a todos los españoles y abra 
para España un porvenir de paz y 
de progreso. Y como vía para al
canzar la democracia hemos rea
firmado en Roma nuestra proposi
ción de ruptura pactada, consta
tando al mismo tiempo el fracaso 
de la maniobra reformista. 

S£/S CONDICIONES 
PARA EL PACTO 

Ruptura, porque la devolución de 
la soberanía del poder de decisión 
al pueblo — y sólo eso significa 
democracia—, no puede ser nunca 
continuidad de lo actual. Pactada, 
para que el cambio se haga sin 
traumas ni violencias, lo que exi
ge un acuerdo de la oposición con 
los poderes fácticos, la Iglesia y 
el Ejército, y también con el Gobier
no. Nos hemos pronunciado porque 
la oposición negocie con el Gobier
no. Pero esa negociación debe ser 
hecha por Coordinación Democráti
ca, no por cada fuerza aisladamen
te, y con una serie de condiciones 
previas sin las cuales ese diálogo 
y negociación no sería más que 
una artilugio por parte del Gobier
no para retrasar o tratar de impe
dir la llegada de la democracia. 

Cataluña. Euzkadi y Galicia y se 
comenzará a elaborar los estatu
tos de autonomía para el resto de 
pueblos y regiones que los deseen 

NO AL PACTO SOCIAL 

Para que esa negociación tenga 
lugar, para que la democracia sea 
muy pronto una realidad, hemos 
acordado intensificar nuestro es
fuerzo en una doble dirección. De 
un lado, por consolidar, fortalecer 
y ampliar Coordinación Democráti
ca —sobre todo con la incorpora
ción de las plataformas de las na
cionalidades— como órgano capaz 
de ofrecer esa alternativa democrá
tica real y de negociar. De otro, 
intensificar la movilización de las 
masas populares por sus reivindi
caciones y en exigencia de las li
bertades. Hemos constatado una 
serla acentuación de la crisis po
lítica, social y económica en la si
tuación económica, provocando, en
tre otras cosas, el descenso en el 
nivel de vida de los sectores po
pulares, que no están dispuestos 
por más tiempo a ser las víctimas 
ni a firmar ningún pacto social que 
les dejaría desarmados. La solución 
sólo puede ser el cambio político, 
la democracia, que permitirá —en
tonces sí— la colaboración de to
dos para hacer frente a la crisis. 

vía del consenso de la población. 
Por eso rechazamos todo lo que 
sea dictadura. Antes al contrario, 
pensamos que el socialismo debe 
suponer una ampliación y fortaleci
miento de ta democraclajdándole 
a ésta un contenido profundo. No
sotros no consideramos las liber
tades democráticas como formales, 
sino que las consideramos una con
quista transcendente de la humani
dad a lo largo de la historia. 

Queremos recoger también, por
que tenemos una alta valoración de 
ella, lo mejor de la tradición libe
ral de nuestro siglo XIX. En el so
cialismo, el P. C. defenderá las li
bertades, defenderá el pluripartidls-
mo y aceptará en todo momento 
la decisión popular libremente ex
presada, aunque esta fuese en al
gún momento contraria a nosotros; 
esto es, asumimos la posibilidad de 
¡a alternancia en el poder. Hemos 
reiterado rotundamente que no acep
tamos ni aceptaremos nunca el so
metimiento como partido a ninguna 
disciplina internacional: somos y 
seremos en todo momento plena
mente independientes. Y todo ello 
no por tástica oportunista sino por 
estrategia de fondo, por firme con
vicción. 

CRISTIANOS Y 
NACIONALIDADES 

El tema de los cristianos en el 
Partido ha estado en el centro de 

Se respiraba ufi aire de euforia y entusiasmo... 

Esas condiciones deberían ser: la 
congelación de la ley de asociacio
nes, para que todos los partidos 
sin excepción puedan actuar con 
normalidad, al mismo tiempo que 
se respeta plenamente la libertad 
de reunión y de expresión; gobier
no provisional en el que estén re
presentadas todas las corrientes po
líticas sin excepción; apertura de 
un período constituyente; amnistía 
total; el gobierno provisional debe
rá garantizar la realización de las 
elecciones y la libertad para todos, 
así como tomar una serie de me
didas de emergencia que mejoren 
la situación de los sectores más de
primidos de la población; consti
tución de gobiernos autónomos en 

RECHAZO DE 
TODA DICTADURA 

Hemos debatido con detenimien
to nuestra concepción de socialis
mo en la libertad. Mentemos nues
tra concepción marxista del Estado, 
desarrollándola de acuerdo a las 
condiciones de nuestro país. So
mos socialistas, no socialdemócra-
tas, porque queremos el socialismo. 
Pero un socialismo de verdad, lo 
que quiere decir que el capital ha 
de pasar a ser propiedad social. Te
niendo en cuenta que una mayoría 
de nuestro país está objetivamente 
interesada en la sociedad socialis
ta, pensamos que ésta se puede 
conseguir por vía democrática, por 

los debates Nuestras filas están 
plenamente abiertas a los cristianos 
que quieran combatir por una so
ciedad sin clases, sin explotadores 
ni explotados, por el socialismo y 
el comunismo. En igualdad absolu
ta de derechos y deberes con los 
no creyentes, incluso el derecho a 
ser elegido a los puestos más ele
vados de dirección. La diferencia 
de creencias, el tenerlas o el no 
tenerlas, no va a ser más un obs
táculo que dificulte la lucha de los 
comunistas por un objetivo común. 

Sobre el problema de las naciona
lidades y de las regiones hemos de
cidido combatir políticamente un do
blo peligro. Uno, sería el de los de
fensores a ultranza del carácter 

centralista, burocrático y autorita
rio del actual Estado, desconoclen 
do el derecho Inalienable de las 
nacionalidades a la autodetermina
ción y de las reglones que así lo 
soliciten a la autonomía; sin el re
conocimiento de ese derecho, !a 
democracia sería Inviable en Espa-, 
ña. Pero otro peligro què acecha es 
el de no tener en cuenta que Es
paña es también un hecho diferen
ciado en relación con los demás 
países; y que su propia subsisten
cia, teniendo en cuenta el contex
to internacional, exige el mante
nimiento de la unidad del Estado; 
que la alternativa democrática pa
ra ser efectiva debe ser una opción 
global a nivel de todo el Estado y 
que la exacerbación inadecuada en 
los objetivos o en el tiempo de 
reivindicaciones nacionalistas o re-
gionalistas puede facilitar y hasta 
provocar intentonas reaccionarias. 
Planteamientos que, sin duda, cree
mos afectan también a Aragón co
mo región. 

DESAPARECEN LAS CELULAS 

Y finalmente, decir que las cues
tiones de organización del Partido 
han ocupado una buena parte del 
tiempo de trabajo. Ni qué decir 
tiene que, junto a nuevas y enor
mes posibilidades, la situación del 
país en el umbral de la democra
cia nos plantea nuevas y grandes 
tareas así como jdificultades y con
tradicciones a superar. La cifra de 
300.000 militantes —de los que a 
Aragón corresponden 10.000— pa
ra el momento dé la legalidad, nos 
exigen nuevos métodos y formas 
de trabajo; formas más flexibles y 
variadas de organización, y de re
clutamiento; una propaganda toda
vía mucho más amplia, eficaz y 
moderna, etc. Hemos sustituido las 
viejas células, forma de organiza
ción que ya resultaba estrecha y 
recordaba los Jiempos en que nos 
vimos obligados a vivir en las ca
tacumbas, por las agrupaciones co
munistas, más abiertas, amplias y 
adecuadas a»los nuevos tiempos. 
Hemos también flexibilizado la in
corporación a nuestras filas, faci
litando en ellas grados muy diver
sos de actividad y superando la 
imagen sobrepasada de que sólo 
podían estar en ellas, los héroes, 
los hombres y mujeres dedicados 
en cuerpo y alma al Partido. 

Vamos también a intensificar 
nuestro esfuerzo por incorporar ma
yor número de campesinos y . de 
mujeres. En relación con éstas he
mos ratificado nuestro carácter de 
Partido de la liberación de la mu
jer. De acuerdo a las nuevas posi
bilidades, vamos a ampliar las for
mas democráticas de funcionamien
to, como Partido que somos de 
profunda vocación democrática ha
cia fuera y en nuestros métodos 
de organización; y ello sin hacér 
dejación del centralismo democrá
tico, que significa actuar en una 
dirección única una vez adoptada 
colectiva y democráticamente una 
orientación, lo que nos proporcio
na eficacia en la actuación. 

Aunque con modestia y sin arro
gancias, afrontamos este momen
to histórico con una gran confian
za en nuestras fuerzas y en nues
tra política, con una gran ilusión en 
el porvenir democrático y socials 
ta que espera a nuestro país. 



lilims 
R E C O R D A R 
MOIVTEJURRA 

MONTEJURRA 76: Josep Carlos 
Clemente y Carles S. Costa. 

Este rápido e importante do
cumento periodístico - político 
contiene bastante más de lo 
que podría suponer e! relato de 
unos hechos como los acaecidos 
en el Monte del Carlismo en 
este año, y que han sido sufi
cientemente divulgados por la 
opinión pública, debida a la gra
vedad de los hechos y a las 
implicaciones políticas de los 
mismos. Junto a ía función so

cial del periodismo informador 
en lo que se narran con deta
lle hechos-, ¡personas, palos y 
palabras etc., cuyos resultados 
son dos muertes y varios heri
dos, así como la esencia y pro
vocación de girupos Fascistas ar
mados, etc.,, se acompaña u m 
importante visión histórica y 
de conjunto del Partido Carlis
ta, el cuál es, hoy por hoy el 
partidlo Mstórico por excelencia 
y el partido de la oposición 
permanente, siendo uno de los 
más bregados en la historia 
contemporánea de España. Con 
esta introducción histórica que 
va desde el carácter popular, 
político y dinástico de sus orí
genes hasta sus re nova dios 
plantearnientos -que «propugnan 
un estado Socialista y Federal 
en régimen de Autogestión» se 
introduce al lector a los pa
vorosos hechos de! '9 de mayo 
de 1976,. domingo, en la falde 
de Montejurra, ocurridos con
tra toda la corriente mayorita-
ria, renovadora y auténtica del 
Carlismo, no sin antes dedicar 
un buen capítulo a los instiga-

HISPIRIA 
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Y las « a r t e s l ibera les 
I dores del pavor aludido: la ul-

traderecha. y que parece ha 
vuelto nuevamente por sus fue
ros. 

ANDALAN. que pasó —y si
gue— en el Juzgado por infor
mar sobre lo de Montejurra 76. 
recomienda al lector —para es
te verano— este documento 
tan importante a la hora de te
ner conocimiientos fehacientes 
de lo que ocurrió en la fiesta 
anual del Carlismo, y cuyas im
plicaciones políticas han sido 
extremadamente graves para 
todo el paifs. 

JOSE 

LA 
VANGUARDIA 
SOVIETICA 

La ignorància del espectador 
español ante las experiencias 
cinematográficas de los revo
lucionarios soviéticos es gran
de; la fascinación con que se 
mira el cine de Eisenstein —y 
el que sólo se mire éste— 
puede servir de ejemplo. Igno
rancia y desconocimiento que 
no proceden únicamente de la 
falta de exhibición del cine 
que se 'produjo después de 
octubre, sino que se ven apun
talados por el carácter mitó-
mano, tópico, culturáosla y 
tendencioso de los trabajos 
teóricos que habitualmente—y 
con no mucha profusión— SJ 
han publicado. Entre los últi
mos intentos por desbloquear 
esta ignorancia, entre una ma
raña de textos que sobre el 
cine ruso, entendido a modo 
de escaparate de retales, se 
han publicado en los tres i l t i -
mos añoc, figuran dos traba
jos que aportan una reinter
pretación de la vanguardia so
viética. 

Ambos textos se basan en 
la destrucción de los dos prin
cipales prejuicios alzados por 
tanto como sumo sacerdote, 
escritor-pregonero del culto a 
la castración del cine ruso: li
mitar su desarrollo a la etapa 
muda y. aún dentro de ella, 
despreciar todo lo que no sea 
Eisenstem, Dovjenko y Pudov-
kln. 

1. EISENSTEIIIM, DOVJENKO Y 
LA ESTETICA STALINISTA. 

E¡senste¡n¡Dovienko (Trage
dia aíea/flomaníicismo revolu-
ctanarwj Goiíto Arísfarco. Fer-
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nando Torres Ed., Valencia, 
1976. 108 pág.) se enfrenta al 
desarrollo del cine soviético 
en los primeros tiempos del 
sonoro. Normalmente se res
tringe la cinematografia de 
aquella república socialista a 
su época muda, con un eviden
te temor a examinar el fasci
nante proceso que siguió du
rante el período stalinísta. Ya 
no se trata de no examinar 
el trabajo de ciertos cineístas 
olvidados, recluidos en el_ al
macén de lo maldito: el traba
jo de reinterpretación es más 
obvio: desprenderse del tópi
co estéril —idealista— que te
me penetrar en el período sta-
liftista por evitar el supuesto 
enfrentamíenío entre Art ista/ 
Aparatos de Estado para pasar 
a un análisis más preciso y 
más va lioso: aportar datos so
bre el aparato cinematográfico 
soviético en un momento con
creto de la construcción de un 
Estado socialista, a partir de 
la toma en consideración del 
trabajo de dos cineastas, Ei
senstein y Dovjenko, y de su 
posición en el interior de ese 
cine durante ios años 30/40. 

El libro posee evidentes y 
reconocidas limitaciones ideo
lógicas por la concepción que 
Aristarco posee del cine y del 
trabajo artístico —es destaca
da su valoración del trabajo 
artístico como práctica subje-
tivista, personal, genial y son 
muchas sus deficiencias polí
ticas—, pero su posición ante 
esos tópicos que, normalmen
te, han impedido penetrar en 
el cine soviético es un esti 
mable avance. Por otra parte, 
el libro supone la continua
ción en el esfuerzo que man
tiene el equipo editorial de 
Fernando Torres para desarro
llar su concepción de lo que 
es editar un libro: no puede 
ser únicamente la traducción e 
impresión de un texto, sin a 
la vez expresar las razones 
de su selección, situarlo en la 
política editorial de la colec
ción —señalando aportaciones 
y limitaciones— y acompañar
lo de un aparato de notas y 
aclaraciones que sirva para 
cubrir deficiencias de la tra
ducción, para salvar la distan
cia que existe entre los distin
tos contextos culturales en 
que se escribe y se lee un 
libro y para prolongar su sen
tido. En Eisenstein/Dovjenko, 
la edición de J. Pérez Perucha 
es impecable. 

iván el Terrible 

2. NO SE PUEDE SILENCIAR 
El CLAMOR DE LAS VAN
GUARDIAS. 

Más apasionantes son los 
dos trabajos que con el título 
genérico U.R.S.S.: ia vanguar
dia silenciada dedica el escri
tor catalán Domènec Font al 
análisis de los trabajos teóri
cos de Dziga Vertov. Vladimir 
Maiakovski y Alexander Med-
vedkine. Aparecidos en la re
vista Zona abierta (i, n." 6, 1976. 
pág. 66 a 78. II, r.." 7. 1976. 
pág. 84 a 96} avanzan cierta
mente con respecto al libro 
anterior: 

" Salen fuera de los maes
tros reconocidos (Eisenstein, 
Dovjenko y Pudovkin] para re
cobrar el clamor de unos ci
neístas silenciados, como Ver-

El acorazado Potemkin 

tov, Maiakovski y Medvedkine. 
* La posición política de 

Font hace de su análisis un 
acercamiento correcto a la la
bor cinematográfica de -estos 
hombres, situados en un mo 
mente histórico concreto, sin 
las deformaciones que !a ópti
ca Idealista de Aristarco im
ponía al libro antes comen
tado. 

' El trabajo que Intentan es
tas páginas de Zona abierta 
es, como hemos dicho, apasio
nante: por un lado se examina 
la posición de unas prácticas 
vanguardistas, como las de los 
cineístas citados, en la cons
trucción de un Estado socialis
ta; por otro, se sitúa el trabajo 
de estos hombres en el Inte
rior del aparato cinematográ
fico soviético, sin olvidar las 
contradicciones que esta ^ In
serción produce: unas prácti
cas revolucionarlas en el inte
rior de unos aparatos no-pro
letarios; por último, el intento 
de recuperación de estos hom
bres por Font no se hace al 
margen de otras recuperacio
nes tan evidentes que en los 
últimos años se han hecho de 
los trabajos de Vertov y Med
vedkine —tan evidentes que 
han generado colectivos de 
trabajo que han tomado el 
nombre de estos trabajadores 
soviéticos—. 

* El trabajo de Font es apa
sionado —entiéndase en el me
jor de los sentidos— ya que, 
como es constante en su últi
ma producción, sitúa el texto 
con respecto al momento ac
tual que, en lo que concierne 
a la elaboración de una alter
nativa cinematográfica, preside 
la emergencia —y la necesi
dad— de un cine militante. Un 
cine que, según la propia for
mulación de D. Font, es «un 
cine que abordase campos de 
incidencia que van desde pro
blemas estratégicos del movi
miento obrero y popular, has
ta cuestiones tácticas, desde 
opciones a medio plazo hasta 
acciones coyunturales, realiza
do por elementos-sujetos de 
clase vinculados a la lucha de 
masas y discutidos en función 
de ia rentabilidad político-ideo
lógica que pueden producir en
tre las masas, más allá de 
cualquier punto de vista sub
jetivo.» 

Aunque en estos últimos 
años han aparecido algunos li
bros sobre estos tres hom
bres de la vanguardia cinema
tográfica soviética, los traba
jos de Font son imprescindi
bles, a falta de acceso directo 
a los análisis que Cabiers du 
cinema o Cinetbique han he
cho al respecto, para comen
zar el estudio de la vanguardia 
soviética y de las contradiccio
nes en el Interior de los apa
ratos ideológicos de Estado en 
la lucha por e! socialismo. 

JUAN J . VAZQUEZ 
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ENVASES METALICOS 

IIIIISICSI 
SI USTED 
ESCUCHA 
LA RADIO 
(y 3) 

Para terminar vamos a hacer 
referencia a dos programas de 
radio local que son interesan
tes desde el punto de vista 
musical. Por un lado está el 
programa «Radioactividad» (sá
bados por la noche a las diez, 
en Radio Juventud de Zarago
za) que llevan conjuntamente 
Javier Cambra y Emilio Velilla. 
Su principal, y casi único tema, 
es el de la música «pop» ha
ciendo un esfuerzo notable en 
el aporte de datos de tipo bio-
gráfico-histórico (formaciones 
de grupos, discografia, etc.). 
Casi nunca se hace una crítica 
a fondo de lo que se escucha, 
pero la selección musical, que 
es io que finalmente interesa 
al oyente, suele ser coherente 
y ofrecer buena música. 

El otro programa al que hay 
que hacer referencia es el co
nocido «Alrededor del reloj» 
(Radio Popular, tardes a las 
tres y media, de lunes a vier
nes). (Ahora en programación 
musical de verano). La idea del 
programa es básicamente mu
sical (en un concepto sin ex
cesivas fronteras: pop, jazz, fla
menco, clásica...). Las aporta
ciones de temas culturales es
tán hechas por especialistas de 
primera fila que se adaptan sin 
problemas al tono general del 
programa. Figuran Labordeta, 
José Luis Lasala, Leandro Mar
tínez, Agustín Sánchez Vidal... 

«También en provincias se 
puede hacer radio» se ha co
mentado de este programa, que 
dirige desde hace años, Pláci
do Serrano. Pues sí. Además 
«Alrededor del reloj» a través 
de sus «Ciclos Otra Música» 
ha venidos siendo «algo más 
que un programa de radio». Eso 
lo sabe bien el aficionado a 
la música en Zaragoza. Toda 
una meta. 

ALFREDO BENKE 

FALLA: 
UNA. 
SUPERACION 
CONSTANTE 

T f S T E año s e cumple el cen-
tenario de! nacimiento de 

Manuel de Falla, de quien en 
este trabajo de urgencia vamos 
a presentar, siquiera breve e 
incompletamente, unas notas 
sobre s u vida y oóra. 

. Nacido en Cádiz en 1876, sus 
estudios musica les s e comple
tan en Madrid y París, donde 
recibe los consejos de Debussy 
y Dukas, y fíavel e s uno de 
s u s pr imeros amigos. Luego, 
s e instala en Granada, su 
auténtica sede de creador, 
donde, siguiendo una constante 
en s u vida, conjuga el rigor de 
su trabajo con s u s profundas 
vivencias rel igiosas, e l estilo 
austero de s u vida y el cul
tivo de la amistad con perso
najes como G a r d a Lorca, Adol
fo Salazar. Halffter... E n 1939 
marcha a América; alli moriría 
en 1936. S u s restos reposan 
en la catedral de s u Cádiz na-
tai. 
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Falla apareció en el firma
mento musical en un momen
to en el que Felipe Pedrell dic
taba un magisterio que daria 
espléndidos frutos, porque su 
programa —superar el pintores
quismo español y profundizar 
en las raíces de la música po
pular española— seria seguido 
por músicos como Granados, 
Albéniz y Falla, con resultados 
convincentes. 

Manuel de Falla, sin olvidar 
los postulados de Pedrell, an
duvo por caminos de evidente 
progreso, de manera que sus 
presupuestos básicos fueron 
sucesivamente transfigurados; 
asi, la música popular no sólo 
para él una fuente de inspira
ción, sino un material tratado 
con un lenguaje pasado cons
tantemente por el tamiz de la 
renovación técnica más exigen
te y original. Esta disposición 
queda también señalada en sus 
propios escritos: 'Qué estimu
lo es pensar en el futuro! Por
que la música comienza preci
samente ahora su camino. La 
armonía está aún en los umbra
les del arte (...). Se acerca rá
pidamente el día en que nues
tra notación actual tendrá que 
ser abandonada por otra más 
capaz de responder a nuestras 
necesidades». 

En 'La vida breve» (1905), 
tributaria aún de la línea zar-
zuelística española, ya empieza 
a dar la medida de su progreso, 
que en 'Siete canciones espa
ñolas» (1914) se muestra más 
diáfano, y en 'Noches de los 
jardines de España» (1916) 'a 
influencia del impresionismo 
corre pareja con una autenti
cidad inalcanzable para un autor 
foráneo. Si en 'La danza del 
Fuego» (1915), el alma gitana 
queda reasumida bajo la capa 
de expresionismo, en 'E l som
brero de tres picos» (1919), 
los logros renovadores siguen 
en alza eq una síntesis ajusta 
da de música culta y popular. 

Pero, como señala Salazar, 
e i excesivo consumo, la sabia 
explotación editorial de estas 
músicas, donde el color pinto
resco alcanza su máxima per
fección en la mano de obra, 
fueron tal vez una causa en la 
evolución del genio creador de 
Falla que se va a beber, apar
tándose de este color todavía 

' local ista' , a la vieja música 
castellana de los cancioneros 
populares. Y nace 'El retablo 
de Maese Pérez» (1923) que. 
al decir de Tomás Marco, es 
una perfecta dialéctica de mú 
sica y cultura, un triunfo de ¡o 
progresivo sobre toda clase de 
convención posible, para en 
'Concierto para clave» (1928) 
fundirse todos los elementos 
exigibles a la música de la 
época. 

Reseñemos, en fin, en este 
incompleto y apretado catálo
go, la 'Atlántida», cantata escé 
nica que no terminó; tal vez el 
maestro, en su superación cons
tante, quisiera dar la medida 
de unos nuevos logros que su 
muerte truncó. 

La contribución de Falla al 
arte musical, y a la música es
pañola en particular, ha tenido 
un reconocimiento cumplido. Y 
las características del maestro 
gaditano analizadas dentro de 
un contexto en el que él puso 
la impronta de su constante 
búsqueda y perfección formal, 
re-creando el alma popular en 
unas creaciones con sello sin
gular e inconfundible. Dice el 
citado Marco que, aun cuando 
la obra de Falla es fundamen
talmente tonal en sus líneas 
generales y, en cuanto música 
española y mediterránea, diató
nica, sin embargo la sintaxis y 
el valor semántico de la misma 
son plenamente progresivos, 
mucho más de lo que lo es la 
de otros muchos pretendido." 
renovadores de elementos que 
en puridad son únicamente de 
léxico. Sopeña, por su parte, 
indica que la universalidad de 
Falla se cimenta en la asimila
ción del impresionismo, de la 
estilización raveliana, de Stra-
vinsky, y de las experiencias 
politonales; una asimilación 
desembarazada al servicio de 
una intuición personalísima. 

J. MIRAMON 

i i r c i i s s i 
2.000 
S A B A D O S 
G R A F I C O S 

La veterana, conflictiva, es
candalosa, vapuleada revista 
semanal "Sábado Gráf ico" ha 
cumplido, hace un par de se
manas, sus primeros mi l nú 
meros (menos algunas vaca
ciones forzosas, eso quiere 
decir una veintena de años). 
Felicitamos a la publicación 
colega, capaz tantas veces de 
destapar "o l l as " malolientes 
en este país de corruptelas y 
escándalos. Anuncia ahora, y 
ha empezado a dar, una serie 
sobre regionalismo y proble
mas de las Regiones españolas 

que —aprovechamos la oportu
nidad para advertirlo, por si 
hay tiempo—, comete en su 
mapa-esquema la terrible e 
inaceptable barbaridad de co
locar a Teruel con el País Va
lenciano. Esperamos que sea 
un momento de fatiga del can
sado dibujante del mapa, o 
que, si alguna vez a algún so
ciólogo, economista o periodis
ta le pasó por la cabeza esa 
locura, pongan remedio, antes 
de que la letra impresa pueda 
escupir una cosa así. Nos do
lería por "Sábado Gráf ico" y 
pensamos que podría tener 
consecuencias catastró f i c a s 
aquí. Ya sólo nos fa l tan cosas 
así... 

Y 200 
E C O S 
D E L C I N C A 

"Ecos del Cinca", el perió
dico de Monzón, acaba de pu 
blicar su número 200; un hi to 
importante para la prensa co
marcal, de tanto arraigo en 
la provincia de Huesca, No 
cabe duda que el hecho de ha
ber alcanzado ésta cifra dice 
mucho en favor de quienes, 
con grandes estrecheces econó
micas, siguen adelante con 
"Ecos" ; sin embargo hay que 
señalar que el periódico no 
está sabiendo responder a las 
nuevas situaciones planteadas 
en el país y —como correspon
de a una de las comarcas ara
gonesas de mayor vital idad 
económica y política— en Mon
zón. Hace algunos meses nue
vas corrientes democráticas 
comenzaron a asomar a las 
páginas de "Ecos del Cinca" , 
casi siempre de la mano del 
Grupo de Opinión Democráti
ca de aquella población. Sin 
embargo, las esclerotizadas es
tructuras internas del periódi
co no supieron reaccionar sino 
con larguísimas y agrias con
testaciones al principio y ce
rrando toda posibilidad de 
diálogo finalmente. " Ecos" 
pertenece al Ayuntamiento de 
Monzón y sabe ser la f ie l voz 
de su amo. Un amo que se 
enorgullece de llevar como i n 
vitado de honor al más ant i 
democrático de los alcaldes es
pañoles, el señor Viola Sauret, 
alcalde de Barcelona. Dime 
con quien andas... 
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anikiláii - libros 
Cuando la canícula se hace sentir mas, acaban de aparecer 

dos ediciones colectivas sobre Historia de muy grande interés. La 
primera, el primer tomo de «La Historia», en la serie «Diccionarios 
del saber moderno» que edita Mensajero. Muy prestigiada esta 
colección por los diccionarios ya aparecidos de Filosofía, Pedago
gía, Sociología, Religiones y Comunicación, el actual, bajo la direc
ción de Marc Ferro, apenas necesita presentación para los profe
sionales y grandes aficionados al tema. Por otra parte, la colec
ción de ensayos «Rioduero» de la Fundación Juan March, acaba 
de editar Once ensayos sobre la Historia, en que otros tantos 
profesores de nuestras universidades abordan nuevas perspectivas 
metodológicas, teóricas, temáticas, que habrán de ser de gran uti
lidad para quienes se adentran en esta ciencia cada vez más 
viva, más rigurosa y apasionante. De especial interés nos parecen 
los trabajos de Jover (Corrientes historiográficas españolas con
temporáneas). Solé Tura (Historiografía y nacionalismo). García de 
Cortázar (Los nuevos métodos de investigación histórica) y del pro
fesor de nuestra Universidad, Juan José Carreras (Categorías his
toriográficas y periodificación histórica). 

Una breve cita, ya que hablamos de ello: Tusquets acaba de 
editar un breve cuaderno de E. M. Cioran, «Contra la Historia», 
en cuyo capítulo «El fin de la historia», puede leerse algo tan 
excitante como esto: «El tiempo histórico es un tiempo tan tenso 
que es difícil no ver cómo podría no estallar. En cada uno de 
sus instantes da la impresión de estar a punto de romperse. Pue
de que el accidente sobrevenga menos rápido de lo que se espera, 
pero queda excluido el que no vaya a suceder...» 

PERICH, El: Diálogos entre el poder y el no poder. Laia. Selección 
de los chistes aparecidos en «Por Favor», con el mismo título 
recopilados en un divertido libro. 

F. REGUANT Y G. CASTILLEJO: Juventud y democracia. Crónicas 
del movimiento juvenil. Avance. Esclareced ortrabajo que pone 
en su sitio el importante papel que juega la juventud en estos 
momentos, con un recorrido por las diversas organizaciones (le
gales) existentes en Barcelona. 

CASAS BAHAMONDE, María Emilia: Autónomos agrarios y Seguri
dad Social. Instituto de Estudios Políticos, Madrid 1975, 219 págs, 
300 ptas. Con un prólogo de Manuel Alonso Olea. 
Estudio interesante para comprender los avatares de la Seguridad 
Social agraria desde sus comienzos hasta nuestros días. 

TOMAS Y VALIENTE, Francisco: Recientes investigaciones sobre la 
desamortización: intento de síntesis, separata de «Moneda y cré
dito», n.0 131, diciembre 1974, págs. 95- 160. 
Estado actual de los estudios sobre la desamortización: intero-
sante síntesis realizada por uno de los más destacados especia
listas en el tema, que interesará a los estudiosos de la evolu
ción política y de la historia económica. 

ALBIOL y otros: Los P. N.N. y el contrato laboral. Fernando To
rres, editor. De urgencia para todos los afectados, y para que 
los alumnos y la sociedad sepan cómo «monta» el kiosco lla
mado «universidad» el establishment... 

ARMERO, José Mario: España fue noticia. Sedmay. El conocido 
(aunque no tanto como para que le dejen el nombre en paz) 
presidente de Europa Press, recoge aquí materiales de primera 
mano, de enorme interés: el tema de los corresponsales ex
tranjeros durante la guerra civil, la antología de sus trabajos, 
su relación con las brigadas internacionales, el catálogo de pu
blicaciones y de corresponsales, son un material importante. 
Lástima que el libro sabe a apresurado —'hay lagunas y erra
tas o errores de cierta entidad— y que falten análisis en pro
fundidad. 

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM 
PEDRO COSTA MORATA: 
Nucíearizar España 
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i6 amlaliín 

LA AMNISTIA 
EN ARAGON 

La amnistía concedida recientemente, no ha tenido repercusiones importantes en Aragón, 
tanto en lo que se refiere a los presos políticos aragoneses como a los procedentes de otras 
regiones, que cumplían su condena en la Prisión Provincial de Zaragoza. La concesión 
de un numero apreciable de libertades condicionales, asi como la aplicación del indulto decretado 
con motivo del acceso al trono de don Juan Carlos y de la reforma del Código Penai' 
habían sacado a la calle a buen número de estos detenidos por delitos de intencionalidad 
política y asi , aunque la amnistía les sea aplicada ahora, la operación va a revestir mucha 
menos espectacularidad que si algún recluso hubiera franqueado, libre al fin, las puertas de 
la prisión que un día se cerraron tras de él acusado o condenado por hechos que, siendo delito 
en España, son - e n la mayoría de los casos derechos de los ciudadanos de cualquier país democrático 

Quizá el sumario más recordado 
sea el que siguió la jurisdicción 
militar contra los autores del aten
tado contra el Consulado francés 
en Zaragoza, perpetrado el 2 de no
viembre de 1972. Alvaro Noguera 
Calvet, Fernando Burillo García, Jo
sé Antonio Mellado Romero, Claudio 
Solsona Aznar y Luis Javier Sa-
garra de Moor, miembros del deno
minado -Colectivo Hoz y Martillo-, 
cumplen actualmente condena en 
el penal de Jaén, a excepción del 
último, que lo hace en el de Alcalá 

en la actualidad, ambos se encuen
tran en libertad bajo fianza. 

Los que sí parece que van a be
neficiarse de la amnistía son los in
cluidos en la redada policial llevada 
a cabo en Zaragoza en septiembre 
pasado, a raíz de la detención de 
más de 20 personas —maestros y 
candidatos a las elecciones sindica
les que celebraban dos reuniones 
distintas en el Centro Pignatelli— 
y que afectó en total a 35 personas. 
De ellas, 16 fueron puestas en liber
tad y sobreseído su sumario a los 

En Torrero, casi no quedan políticos 

de Henares. Si las cosas no cam
bian, habrán de seguir entre rejas al 
menos hasta el año 2018, por causa 
de las dos condenas de 30 y 16 años 
que les fueron impuestas por el 
atentado al Consulado y el asalto 
a una sucursal de la Caja de Aho
rros en Torrero, respectivamente. 
Dadas las características de ambas 
condenas no les fue aplicado el in
dulto recientemente concedido. El 
Tribunal de Orden Público había so
breseído con anterioridad otra cau
sa en la que el Ministerio Fiscal les 
pedía otros 20 años, por entender 
que el delito de que se les acusa
ba ya había sido juzgado y conde
nado por la jurisdicción militar. No 
parece que, dadas las limitaciones 
establecidas en el Decreto de Am
nistía, ésta les vaya a ser aplicada, 
no obstante sus abogados defenso
res han informado a ANDALAN que 
están estudiando la posibilidad de 
solicitar la revisión del proceso, que 
se celebró en el C. I. R. número 10. 

A UNOS SI Y A OTROS NO 

Tampoco parece que vaya a apli
cárseles la amnistía —o al menos 
«no disponemos de datos concretos 
para pensar que sí», según nos in
formaron sus abogados barcelone
ses— a Jesús Enfedaque Echevarría, 
matemático, y Maíte Górriz, médi
co, dos aragoneses, detenidos en 
Barcelona y acusados de pertenecer 
al FRAP. Los dos están incluidos 
en un sumario que en círculos de 
la abogacía catalana se califica de 
confuso, en el que se incluyen des
de asaltos a una Comisaría y a un 
economato, hasta la paliza recibida 
por el director del hospital «Prínci
pes de España» de Bellvitje. Tampo
co en este caso les fue aplicado e! 
indulto últimamente promulgado y. 

pocos días; el resto se encuentra 
actualmente en libertad provisional 
y a la espera de calificación por el 
Ministerio Fiscal. Por el momento, y 
habida cuenta que no han recibido 
ninguna comunicación al respecto, 
se ignora si la falta de este requisi
to retrasará o no la amnistía que, 
sin duda alguna, les afecta —en el 
mayor de los casos la acusación no 
pasa de asociación ilícita y propa
ganda ilegal— a pesar de que en 
el momento de su detención se les 
aplicó el Decreto Ley de Prevención 
del Terrorismo. 

EN LA UNIVERSIDAD 

El curso pasado ha sido pródigo 
en detenciones de estudiantes, que 
originaron posteriores procesamien
tos en algunos casos. Ahora, según 
las informaciones que hemos podi
do recoger, ha salido de la prisión 
un universitario de Zaragoza, acusa
do de propaganda ilegal y que justa
mente el día anterior a hacerse pú
blica la concesión de la amnistía 
fue trasladado de forma inesperada 
a la cárcel de Liria (Valencia). En 
libertad provisional se encuentran 
tres alumnos más, detenidos a raíz 
de tos enfrentamientos entre estu
diantes y grupos de «guerrilleros de 
Cristo Rey» —dos de los cuales, al 
parecer, se encontrarían en similar 
situación— ocurridos en junio úl
timo. Tampoco éstos han recibido 
comunicación alguna en torno a su 
posible inclusión en los beneficios 
de la amnistía, aunque se supone 
que podría afectarles, al igual que 
a los dos estudiantes que fueron 
detenidos a mediados de noviembre 
en la Facultad de Derecho, cuando 
colocaban un cartel, y que, como se 
recordará, presentaron en su día una 
denuncia por malos tratos recibidos 

durante su período de detención po
licial, que se prolongó por encima 
de las 72 horas en aplicación tam
bién del todavía vigente Decreto 
Ley de Prevención del Terrorismo. 

Otros a quienes también alcanza 
la amnistía son los siete detenidos 
en el transcurso de la manifesta
ción contra el trasvase del Ebro, 
entre los que se encontraban cua
tro estudiantes, un peón, un depen
diente y un fabricante de harinas. 
Todos ellos permanecieron algunos 
días en prisión después de su de
tención el 13 de marzo último y 
salieron en libertad bajo fianza pro
cesados por el supuesto delito de 
manifestación no pacífica. 

VASCOS EN TORRERO 

Caso aparte lo constituyen los 
presos políticos recluidos en la pri
sión provincial de Torrero, pues en 
el momento de la concesión de la 

amnistía no había ningún aragonés 
entre ellos. Según informaba «Heral
do de Aragón» el pasado día 5, só
lo había cuatro presos políticos, uno 
de ellos en tránsito, de los que se 
ignoraba si iban a ser alcanzados 
o no por los efectos de la amnistía. 
Puestos al habla con abogados de 
Euzkadi que habitualmente defien
den a los miembros de ETA, nos 
han manifestado que, según sus in
formes, no había en la cárcel de 
Zaragoza ningún vizcaíno y sólo te
nían noticias de la posibilidad de 
que hubiera un guipuzcoano, Gurru-
chaga Azpeolea. En las últimas se
manas varios presos políticos vas
cos habían sido puestos en libertad 
provisional y otros fueron traslada
dos de presidio. Estas mismas fuen
tes jurídicas han informado a ANDA
LAN que de las consultas realizadas 
y los Juzgados Militares de la 6.9 
con el Tribunal de Orden Público 

Región Militar (Burgos), a la que 
pertenece Euzkadi, se desprende la 
posibilidad de que la amnistía no 
alcance a todos aquellos penados 
de los que se hayan probado dispo
nían de armas o explosivos (inclui
dos los «cócteles Molotov»), aun
que no hubieran hecho uso de los 
mismos. De todas formas están a 
la espera de que, al igual que ocu
rrió en el momento de aplicar el 
último indulto, el Ministerio del 
Ejército dicte unas normas concre
tas de aplicación de la amnistía a 
los incluidos en la jurisdicción mili
tar. 

Un informe de: LUIS GRANELL 

NO RESPONDE 
A LOS DESEOS DEL PUEBLO 

E l comunicado de la Comisión Permanente de la Asamblea de Profe
sionales Demócratas, que publicamos íntegramente, puede ser indicativo 
de la opinión existente entre las fuerzas de la oposición democrática 
aragonesa acerca de la amnistía recientemente decretada. 

«La Comisión Permanente de la Asamblea de 
Profesionales Demócratas de Aragón, ante la ro
cíente publicación del Decreto Ley por el que 
se concede la amnistía para los delitos y faltas 
de intencionalidad polítics y de opinión, desea 
hacer públicas las siguientes puntualízacíones: 

El citado Decreto Ley, en los términos en que 
ha sido redactado y a pesar de sus innegables 
aspectos positivos, no responde a los deseos 
mayorítariamente expresados por el pueblo espa
ñol, que eran los de que se concediese una am
nistía de carácter general y no parcial como ¡a 
que se ha otorgado. Esta amnistía general habría 
de aplicarse a todo tipo de exclusiones.. 

Que la amnistía no se aplique a los íncursos 
en delitos que hayan puesto en peligro o lesio
nado la vida o la integridad de las personas, su
pone una discriminación injustificada por cuanto 
quienes recurrieron en su acción política a mé
todos violentos, entendemos que lo hicieron en 
respuesta a la violencia institucionalizada del Ré
gimen, palpable en los férreos métodos represi
vos padecidos por el pueblo español durante los 
últimos cuarenta años. 

Por otro lado, la amnistía se reduce a un me
ro indulto en lo que respecta a los militares per
tenecientes al Ejército de la Segunda República 
y a los recientemente condenados en relación con 
la Unión de Militares Demócratas, ya que no se 
les reconoce el derecho a reintegrarse a su ca 
rrera militar. 

Asimismo protestamos de que esta amnistía 
no sea de aplicación en el terreno laboral habida 
cuenta los miles de despedidos y las dolorosas 
situaciones que se han producido en muchas fa
milias trabajadoras- la mayoría de las veces só
lo por intentar ejercer unos derechos sindíca

les y políticos reconocidos por cualquier legis
lación democrática. 

A todo lo dicho viene a sumarse la persisten-
cía de la mayor parte de una legislación restric
tiva de derechos, que se ha ido dictando en nues
tro país desde el final de la Guerra Civil y que 
culminó con el Decreto Ley de Prevención del 
Terrorismo de 26 de agosto del pasado año, que 
todavía sigue parcialmente en vigor. Así pues, 
resulta legalmente posible que aquellos reclusos 
que hayan sido puestos ahora en libertad en apli
cación de la amnistia, pueden volver a prisión 
por idénticas causas, con lo que se frustrarla la 
finalidad perseguida por esta medida. 

Mientras tanto, las tímidas promesas democra
tizad oras del segundo gobierno de la Monarquía, 
han chocado con la permanencia de algunos cuer
pos y métodos represivos de las fuerzas de or
den público, que han tenido consecuencias tan 
lamentables como las ocurridas en VWavérde 
(Madrid) o Alicante. Y todavía más intolerable 
resulta la impunidad con que individuos y bandas 
armadas de ultra-derecha siguen actuando a ple
na luz del día, asesinando a pacíficos ciudadanos 
(Begoña Menchata, en Santurce, Bilbao), raptan
do a otros (Eduardo Moreno Bergarache, «Per-
tur», en el País Vasco - Francés) o incluso ate
rrorizando a toda una ciudad (caso de los aten
tados en el barrio viejo de San Sebastián). 

Todos estos hechos ponen de manifiesto una 
vez mas la invíabilidad del proceso reformista 
propugnado desde el poder y la necesidad, cada 
vez mas apremiante, de la ruptura democrática 
que instaure unas auténticas libertades de ex
presión, reunión y asociación, sin exclusiones de 
ningún tipo, garantizadas por un gobierno provi
sional de amplía coalición que abra un periodo 
constituyente en el cual el pueblo español pueda 
oeciair libre y soberanamente su futuro» 


